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3.  RESUMEN 

La pasantía profesional se desarrolló en la alcaldía municipal de Panchimalco durante el 

periodo de julio del 2022 a diciembre del 2022, y fue dirigida a ganadería de subsistencia de 

la zona Sur del municipio de Panchimalco, y en colaboración el Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista Luis Alonso Martínez Enríquez, Técnico de la División General de Ganadería, del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La pasantía consistió en brindar asistencia técnica a ganaderías y se desarrolló bajo dos 

enfoques: el primero tuvo como objetivo capacitar a los ganaderos sobre el manejo, nutrición, 

sanidad y genética del ganado bovino, por lo que fue necesario elaborar y desarrollar 19 

capacitaciones en la que se abordaron temas relevantes. El segundo consistió en el brindar 

asesorías para la implementación de estrategias acerca del manejo, nutrición, sanidad y 

mejoramiento genético en bovinos que se ajustaran a las condiciones económicas de cada 

ganadero y pudieran ser adoptadas e implementadas por éste.  

Por tanto, en el transcurso de la pasantía se logró que los ganaderos de subsistencia 

adoptaran e implementaran estrategias como: el uso de registros zootécnicos, planes 

profilácticos, aplicación de vitaminas y desparasitantes en el ganado, buenas prácticas de 

ordeño higiénico, elaboración de ensilado de zacate de corte, elaboración de alimentos 

concentrados, diagnóstico de preñes mediante palpación rectal, y entre otras estrategias. De 

igual manera se logró determinar los principales parámetros reproductivos en cada una de las 

ganaderías de subsistencia mediante entrevistas con los ganaderos y observando un total de 

130 animales, obteniendo que en términos generales las vacas dentro de las ganaderías, 

presentan su primer celo y son servidas a la edad de 27 meses, la edad a la primera 

concepción es a los 27 meses, la edad al primer parto es 36 meses, los días abiertos son 269 

días y la eficiencia reproductiva es del 51.8%, asimismo también se determinaron algunos 

parámetros productivos en cuanto a rendimiento de leche, ganancia de peso en gramos por 

día y peso de a los 12 meses de edad, entre otros.  

En conclusión, la implementación y desarrollo de una pasantía profesional permite aplicar 

conocimientos técnicos teórico-practico y de igual manera generar y adquirir competencias, 

que en conjunto contribuyen a la resolución de problemas reales dentro del campo de la 

zootecnia y con ello tener experiencia profesional como ingeniero agrónomo, permitiendo así 

desenvolverse en un futuro con mayor facilidad dentro del campo laboral, generando mayores 

oportunidades y ofertas de trabajo.   

Palabras claves: asistencia técnica, ganaderías de subsistencia, manejo, nutrición, sanidad, 

genética. 
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4. INTRODUCCIÓN.  

La ganadería de subsistencia es una categoría de productores que poseen menos de 20 

cabezas de ganado y sus producciones oscilan entre 3 a 4 Bot/vaca/día, el manejo empleado 

es tradicional con poca o ninguna adopción de tecnología, ordeño manual con el ternero, de 

razas con encastes no definidos, en donde no se aplican planes profilácticos, de mejoramiento 

genético, sin prácticas de nutrición, y  la leche producida es para autoconsumo y los 

excedentes son comercializados localmente para ayudar con la economía familiar, 

representando éste de sistema de producción el 24% del rebaño nacional  (IICA 2012). 

Considerando que, según Santilla (2017), para que una ganadería sea económicamente 

rentable las actividades que se deben desarrollar de forma eficiente dentro del rubro deben 

orientarse en base a la interacción mutua de cuatro factores fundamentales los cuales son el 

manejo, la nutrición, la sanidad y la genética. Teniendo en cuenta que acuerdo a Gabriela et 

al (2009) cuando se inicia de un sistema de producción ganadero de subsistencia hacia uno 

especializado, la transformación de éste es gradual y el proceso es lento ya que también 

conlleva a educar al productor en cuestión de innovación e inversión de tecnología.  

Por lo que, la pasantía profesional se desarrolló con la finalidad de contribuir al desarrollo 

ganadero de la zona Sur del municipio de Panchimalco mediante la asistencia técnica, 

compartiendo conocimiento relevante sobre los cuidados y manejo necesario para desarrollar 

esta actividad pecuaria de tal manera de mejorar la economía de los hogares, ya que a través 

de la pasantía se logró transferir conocimiento técnico de forma simplificada a través de 

capacitaciones y demostraciones a los ganaderos, para que ellos puedan implementarlo en su 

hato y mejorar los parámetros reproductivos y productivos.  

Asimismo, como futuro profesional en estas ciencias, la pasantía contribuyó a generar 

experiencia como ingeniero agrónomo mediante la aplicación de conocimientos teóricos – 

prácticos, y además de adquirir competencias necesarias para que en conjunto brindar 

soluciones viables a problemas que afectan a la población dedicada a actividades pecuarias y 

agrícolas de la zona, así como también en incrementar en el campo laboral las oportunidades 

y ofertas de trabajo como profesional. 
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5. INFORMACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA  

5.1. Datos generales de la Alcaldía municipal de Panchimalco.  

5.1.1. Localización.  

La alcaldía municipal de Panchimalco está ubicada en el barrio San Esteban, 1º Avenida Norte, 

en el casco urbano del municipio de Panchimalco frente al parque municipal, en el 

departamento de San Salvador. La alcaldía se encuentra a una elevación de 570 m.s.n.m y 

con coordenadas geográficas de latitud 13º36´34´´ N y longitud 89º10´45´´ O. (Figura 1) 

 
Figura 1. Mapa de equipamiento urbano del municipio de Panchimalco. 

Fuente: tomado de Alcaldía de Panchimalco, PFGL, ISDEM 2015:21 
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5.1.2. Antecedentes.  

El municipio de Panchimalco fue fundado en 1770, el cual era gobernado por un cabildo, no 

fue hasta  la administración del doctor Don Rafael Zaldívar y por decreto legislativo de 7 de 

febrero de 1879, se le confirió el título de villa al pueblo de Panchimalco, justa distinción a la 

que se hizo acreedor "por el gran número de sus habitantes y por su progreso moral, material 

y por ende como municipio, regido por una alcaldía compuesto por un alcalde, un síndico y un 

consejo municipal, y fue hasta el 21 de septiembre del año 2000 en que la Asamblea 

Legislativa conforme al decreto Nº 144 emitido y de acuerdo a la Ley de Distinciones  

Honorificas, Gratificaciones y Títulos, nombra al municipio de Panchimalco con el título de 

Ciudad de Panchimalco ya que para ese entonces alcanzo un progreso notable debido a que 

mejoraron los servicios públicos y privados para el bienestar y desarrollo de sus habitantes, el 

municipio de Panchimalco está conformado por 14 cantones los cuales son: Amayon, 

Azacualpa, Los Troncones, San Isidro, Las Crucitas, Loma y Media, El Cedro, Quezalapa, El 

Guayabo,  Panchimalquito, Los Pajales, El Divisadero, Santa Lucia Los Palones y Planes de 

Renderos, como se observa en la figura 2 (ISDEM 2015).  

 

Figura 2. Mapa de la ubicación de los cantones que conforman el municipio de Panchimalco. 

Fuente: tomado de Alcaldía de Panchimalco, PFGL, ISDEM 2015:17 
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En la actualidad la alcaldía de Panchimalco tiene una estructura organizativa fundamentada 

en tres pilares los cuales son: consejo municipal, despacho municipal y gerencia general, de 

los cuales se subdividen en unidades como se observa en la figura 3. 

 

 

 Figura 3. Organigrama de la alcaldía municipal de Panchimalco. 

Fuente: tomado de https://www.transparencia.gob.sv/institutions/alc-panchimalco/documents/organigrama 

 

La Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como también la Unidad de Gestión 

de Riesgos y Protección Civil, fueron creadas según acuerdo del consejo municipal en el año 

2007, esto con el fin de tener áreas específicas dentro de la alcaldía, encargadas en ejecutar 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/alc-panchimalco/documents/organigrama
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proyectos de esta índole, en solucionar problemas o promover el cuido y resguardo de los 

recursos naturales. Asimismo, la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de 

sus cargos se encuentra el promover, desarrollar y ejecutar proyectos de índole agropecuario 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias rurales con partiendo este objetivo 

con la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección Civil (ISDEM 2015).  

 

5.1.3. Recursos. 

5.1.3.1. Naturales.  

La alcaldía de Panchimalco cuenta con inmuebles distribuidos en los distintos cantones que 

integran al municipio (cuadro 1), estos inmuebles son de naturales rusticas ubicadas en zonas 

rurales, con topografía Montañosa, teniendo clasificaciones agrologicas predominante las de 

clases tipo VI, VII, VIII y II (MARN 2019): 

1. Clase VI: (Tierras apropiadas mayormente para cultivos permanentes): tierras 

aprovechables, no aptas para cultivos intensivos a causa de la pendiente, peligro de 

erosión y características desfavorables del suelo; son aptas para cultivos permanentes 

tanto como para vegetación natural con el empleo de adecuadas prácticas de 

conservación y corrección. 

2. Clase VII: (Tierras apropiadas mayormente para pastos y bosques naturales): tierras 

de utilidad restringida que, a causa del grave peligro de erosión y características 

desfavorables del suelo, son aptas únicamente para la vegetación natural. 

3. Clase VIII: (Tierras sin ningún valor agrícola): tierras sin o casi sin valor agrícola ni en 

un futuro cercano. 

4. Y en menor medida la Clase II: (Tierras apropiadas para la labranza intensiva): tierras 

de moderada a buena calidad y aptas para la labranza intensiva por maquinaria 

agrícola corriente que, a causa de peligro de erosión tienen una selección de cultivos 

algo reducida y/o necesitan el empleo de prácticas de conservación sencillas. 
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Cuadro 1. Inmuebles de naturaleza rustica inscritos en el CNR, Propiedad de la Alcaldía 

de Panchimalco. 

Inmuebles inscritos en el CNR de naturaleza rusticas propiedad de la Alcaldía de 

Panchimalco. 

N°.  Inmueble. Tipo. Dirección. Área m2 

1 Zona verde, quintas doradas. Urbano. Amatitan, 

Los Planes 

de 

Renderos. 

8,314.98 

2 Inmueble en caserío Miramar. Urbano. Los Planes 

de 

Renderos. 

53,201.01 

3 Inmueble en caserío mil cumbres. Rural. Cantón 

Quezalapa. 

1,258.00 

4 Inmueble cantón Pajales. Rural. Cantón 

Pajales. 

8,576.27 

5 Inmueble en Troncones. Rural. Cantón Los 

Troncones. 

4,885.12 

6 Inmueble Amayon. Rural. Cantón 

Amayon 

1,361.97 

7 Inmueble con nacimiento de agua. Rural. Cantón 

Loma y 

Media. 

21,000.00 

Fuente: tomado de Corte de Cuentas de la Republica: Dirección de auditorías, 2017:58. 

 

5.1.3.2. Instalaciones y equipos.  

La alcaldía municipal está conformada por 26 oficinas correspondiente a cada una de las 

unidades que conforman dicha estructura organizativa, entre los equipos básico con los que 

cuenta la municipalidad son equipos informáticos e impresoras, internet, medios de transporte 

terrestre (pick up y camiones), papelería entre otras herramientas. 

La Unidad de Medio Ambiente y la Unidad de Gestión de Riesgo y Protección civil, están 

ubicadas en un mismo sector compartiendo la misma oficina además de equipos informáticos, 
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papelería, medio de transporte y herramientas de trabajo como motosierras, lazos, palas, 

azadones, entre otros.  

 

5.1.3.3. Humanos.  

La Unidad de Medio Ambiente y la Unidad de Gestión de riesgos y Protección civil, cada una 

cuenta con jefaturas separadas, pero ambas interaccionan mutuamente para solventar 

problemas que con llevan ambas relaciones, asimismo para la implementación de proyecto 

con beneficio a la población y al cuido y mantenimiento del medio ambiente. La Unidad de 

Medio Ambiente está conformada por un jefe encargado de la planificación, ejecución y 

promoción de proyectos y actividades que resguarden y ayuden al cuido de los recursos 

naturales, además también dentro de la unidad existe personal auxiliar los cuales son 

encargados de realizar inspecciones, monitoreos y estudios sobre el área ambiental dentro del 

municipio. En cuanto a la Unidad de Gestión de Riesgo y Protección Civil, cuenta con un jefe 

que es el encargo de la planificación, evaluación, ejecución y resolución de conflictos en donde 

se atenta con la integridad humana, ya sea entre las personas o por  fenómenos climáticos, 

también dentro de la unidad se cuenta con personal auxiliar para realizar monitoreos, 

evaluaciones, inspecciones, entre otras actividades que con lleven a un mismo objetivo que 

es la de resguardad la seguridad e integridad humana. 

 

 
5.2. Actividades actuales de las ganaderías de subsistencia.  

5.2.1. Producción principal y otras. 

Las ganaderías de subsistencia de la zona sur del municipio de Panchimalco, principalmente 

se dedican a la producción de crías para la venta, a la compra de animales para engorde, 

ambas actividades son utilizadas como una forma de ahorro de dinero y que son puestos a la 

venta cuando las familias se ven frente a una necesidad debido a una emergencia u otras 

situaciones, en menor medida las ganaderías producen leche, principalmente por el tipo de 

ganado que poseen, el cual es una mezcla no definida entre ganado Bos indicus y Bos taurus, 

lo que repercute en una baja producción de leche teniendo rendimiento máximos de 8 a 10 

botellas/vaca/día, y en donde la leche producida es para autoconsumo ya sea en bruta o 

procesada tradicionalmente para la elaboración de quesos, crema y requesón. Y si existe un 

exceso, es puesto a la venta.  
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Asimismo, los propietarios se dedican también a la crianza de aves de corral como patos, 

pavos, gallinas, pollos, y también cerdos, cabras o producción de miel en menor medida en 

algunos casos. 

En el área agrícola (figura 4), los propietarios se dedican a producción de granos básico como 

maíz, sorgo y frijol, y en menor área a cultivos frutícolas como banano, plátano, cítricos, 

mangos, aguates, etc. 

 

Figura 4. Mapa de principales actividades de producción agropecuaria en Panchimalco. 

Fuente: tomado de Alcaldía de Panchimalco, PFGL, ISDEM 2015:21    
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5.2.2. Situación técnica. 

Desde el inicio de su establecimiento, las ganaderías de subsistencia no han contado con 

asistencia técnica por parte de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) o el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), por lo que han 

desarrollado este rubro de forma empírica y tradicional, hasta hace meses, en donde por 

petición de la Alcaldía Municipal de Panchimalco, las instituciones correspondientes han 

llegado al municipio a desarrollar proyectos de capacitación y asistencia técnica. Iniciando el 

establecimiento de las bases para una transformación en el sistema de producción de este 

rubro por parte de los propietarios. 

 

5.2.3. Situación administrativa.  

En la actualidad, en la zona sur del municipio de Panchimalco, no existe una asociación o 

cooperativa con enfoque agropecuario, que vele por el crecimiento y desarrollo de este rubro 

dentro la zona, por lo cual es una gran limitante que presentan los ganaderos de subsistencia 

ya que no están organizados, por tanto, no existen bases legales para que ellos puedan hacer 

peticiones de donaciones o ejecución de proyectos a las instituciones correspondientes 

directamente, para poder seguir avanzando y poder pasar de una ganadería de subsistencia 

a una propiamente especializada para producción de leche o doble propósito.   

 

5.2.4. Generales de comercialización. 

Los principales productos que se elaboran en las ganaderías por la producción  de la leche 

son el queso, requesón y crema  para autoconsumo en el hogar y el excedente de son vendido 

mediante dos tipos de  canales de comercialización los cuales son: productor – consumidor 

final y productor – intermediario – consumidor final, maximizando sus ganancias cuando 

implementan el primer canal de comercialización ya que el precio con el que venden sus 

productos es el precio de mercado el cual es el más alto dentro de toda la cadena de valor. 

Los centros de comercialización en donde los propietarios ofrecen sus productos normalmente 

son en el mismo lugar donde residen y su principal clientela son los vecinos o conocidos del 

lugar, en otros casos transportan los productos al mercado municipal para que las personas 

los compren o sino los ofrecen de forma domiciliar, y es aquí en donde en algunos casos se 

integran los intermediarios. 

En cuanto a la venta de ganado en pie o para carne esto también son comercializados 

mediante los tres canales comercialización los cuales son: productor – consumidor final; en 
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donde el productor hace las labores de sacrificio y faenado del animal para poner a la venta 

la carne. El segundo canal de comercialización consiste en productor – intermediario – 

consumidor final; en este caso el animal es comprado al productor, por un intermediario quien 

hará las labores de sacrificio y faenado, y venderá la carne al consumidor final, por último, se 

encuentra en el que intervienen el productor – intermediario – intermediario – consumidor final. 

En los tres casos, el productor recibe la mayor cantidad de ganancias cuando él es quien hace 

las labores de sacrificio y faenado y pone a la venta la carne con el precio del mercado actual 

que es el más alto.  

Para el caso en que los productores venden sus animales para cría, es porque normalmente 

estos animales serán utilizados como los futuros machos reproductores por otros propietarios 

o sino simplemente para obtener algunos ingresos. 

 

6. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

PANCHIMALCO Y DEL SECTOR GANADERO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. 

La alcaldía municipal de Panchimalco no cuenta con un Departamento o Unidad agropecuaria 

que vele por el desarrollo del sector agropecuario dentro del municipio, por tanto, dos Unidades 

dentro de la institución las cuales son la Unidad de Medio Ambiente y Unidad de Gestión de 

Riesgos y Protección Civil a iniciativa propia y observando la necesidad de los ganaderos y 

agricultores de subsistencia han buscado la manera de como contribuir al desarrollo 

agropecuario del municipio principalmente mediante capacitación participando de manera 

indirecta ya que el personal al frente de las Unidades no poseen capacidades y conocimiento 

técnicos para poder ejecutar proyectos de éste índole en pro del sector, por lo que solo se han 

encargado de la logística y organización de dichas actividades con los ganaderos para que 

instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante la División General de 

Ganadería  a través de los técnicos extensionistas brinden capacitaciones a los ganaderos de 

subsistencia. Por tanto, el no poseer dentro de la institución profesionales en las ciencias 

agronómicas o ramas afines a generado en la Alcaldía una gran dependencia de otras 

instituciones de gobierno para implementar algunos proyectos agropecuarios, y no gestionar 

y ejecutar por su propia cuenta ya sea con fondos propios o ayuda internacional.  

También el escaso apoyo por  la alcaldía municipal de Panchimalco hacia las ganadería de 

subsistencia ha limitado a que las ganaderías no pasen de ser de subsistencia y a que con 

solo las capacitaciones impartidas por el MAG se generen grandes impactos en las misma ya 

que este tipo de ganadería se caracteriza por no poseer tecnología alguna de producción, con 
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bajos números de animales y rendimiento de leche, con alimentación precaria para los 

animales, los propietarios con bajo y limitado acceso a conocimientos sobre manejo, nutrición, 

sanidad y mejoramiento genético en ganado bovino.  Por lo que, para generar un cambio 

notorio a mediano y largo plazo dentro de las ganaderías de subsistencia es necesario la 

implementación de más estrategias como la asistencia técnica a cada ganadería y la donación 

de incentivos (semillas de pastos mejorados, vacunas, vitaminas, desparasitantes, etc.). 

 

6.1. Medidas para solventar la problemática encontrada. 

Las medidas que se plantean para solventar problemática encontrada en la alcaldía municipal 

de Panchimalco y en el sector ganadero de la zona Sur del municipio son tres: 

1. Brindar asistencia técnica a ganaderías de subsistencia. 

2. Capacitar a jefaturas en gestión, formulación, evaluación, ejecución de proyectos y 

además de realizar un censo agropecuario dentro del municipio. 

 

6.1.1. Brindar asistencia técnica a ganadería de subsistencia de la zona Sur del 

municipio de Panchimalco. 

En términos generales la asistencia técnica según Castillo y Robles (2001), es el conjunto de 

actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades en el ejercicio del desempeño, que 

promueven aprendizajes significativos, participación protagónica y busca conectar la teoría 

con la práctica. 

La asistencia técnica en las ganaderías hace referencia al acompañamiento integral de uno 

varios especialistas  con los productores en los proyectos productivos de la actividad ganadera, 

que les permite fortalecer sus capacidades productivas, comerciales y de gestión para 

garantizar su crecimiento, competitividad, sostenibilidad ambiental y social, asimismo los 

especialistas proponen y validan alternativas tecnológicas que optimicen la producción  

partiendo de las potencialidades y limitantes de las unidades de producción (Huertas 2015).  

Por lo que, de acuerdo a Santilla (2017), para que la ganadería sea económicamente rentable 

las actividades que en ella se desarrollan deben orientarse en la interacción mutua de cuatro 

pilares fundamentales y a los cuales se deben tomar como los cimientos fundamentales para 

brindar asistencia técnica, y estos son: 

1. El manejo animal.  
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2. La nutrición animal. 

3. La sanidad animal. 

4. La genética animal. 

 

6.1.1.1. El manejo animal. 

El manejo animal son todas aquellas prácticas que permiten reducir el estrés hacia los 

animales con la finalidad de aumentar el bienestar animal dentro del hato teniendo estas 

prácticas un efecto positivo en el ciclo productivo de la ganadería, evitando de esta manera 

pérdidas económicas producto de un mal manejo. En síntesis, el manejo animal se enfoca en 

brindar las instalaciones, condiciones ambientales, manipulación, en otros. Adecuados para el 

ganado bovino, que permitan un crecimiento y desarrollo optimo, así como una excelente 

producción de leche o ganancia de peso en los animales (MSD 2018). 

6.1.1.2. La nutrición animal. 

La nutrición implica aportar al ganado de manera exacta y balanceada los nutrientes 

necesarios para su crecimiento y desarrollo a través de raciones totales mezcladas en base a 

los requerimientos nutricionales que el ganado demanda de acuerdo a la categoría que 

pertenece dentro del ciclo productivo,  por tanto en la nutrición animal es esencial determinar 

y conocer la cantidad de nutrientes que poseen las fuentes de alimento para el ganado en 

función de materia seca,  proteína, carbohidratos, minerales, vitaminas, fibra y la digestibilidad 

del alimento ya que en base a esto se elaboran las dietas óptimas para el ganado de acuerdo 

a la aptitud del raza bovina (Greco 2008).  

6.1.1.3. La sanidad animal. 

La sanidad animal es el bienestar fisiológico de un animal que remite la ausencia y presencia 

de enfermedades infecciosas, no infecciosas, al estrés, el cansancio, la nutrición, la limpieza 

y cualquier otro factor que altere dicho bienestar. Por lo cual la sanidad esta estrictamente 

vinculada con el manejo sanitario el cual es el conjunto de medidas cuya finalidad es la de 

proporcionar al animal las condiciones ideales de salud para que éste pueda desarrollar su 

máxima productividad de la cual es potencialmente capaz, en función de su aptitud, la 

nutrición, las instalaciones y el ambiente disponible (Trilliet y Gea 2001).    

6.1.1.4. La genética animal. 

La genética animal es la diciplina en la zootecnia que se encarga en cualificar y cuantificar las 

aptitudes del ganado bovino en base a su fenotipo en función del genotipo y el ambiente donde 
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éste se desarrolla, para clasificar de esta manera el ganado existente en razas de acuerdo a 

la aptitud predominante del animal, también es la encargada de desarrollar e implementar 

estrategias de mejoramiento genético mediante el estudio y manejo de la heredabilidad de las 

características del ganado según a aquellas que presentan mayor importancia económica 

dentro del rubro pecuario (Gasque 2008). 

 

6.1.2. Capacitar a jefaturas en gestión, formulación, evaluación y ejecución de 

proyectos agropecuarios. 

Brindar capacitaciones a las jefaturas correspondientes en la municipalidad sobre gestión, 

formulación, evaluación y ejecución de proyectos agropecuarios con llevar a permitir que el 

personal al frente, tenga la capacidad de promover el desarrollo agropecuario del municipio a 

través de la gestión e implementación de proyectos de esta índole mediante fondos propios o 

mediante financiamiento externo por instituciones públicas y privadas. Por tanto, contratar 

consultorías o buscar asistencia técnica mediante instituciones públicas para capacitar al 

personal es sumamente importante ya que en esta actividad se brindarán los principios, 

criterios, fundamentos y lineamientos necesarios para la gestión, formulación e 

implementación de proyectos agropecuarios en el municipio. 

 

Dentro del proceso de capacitación a las jefaturas correspondiente se debe seguir una serie 

de pasos lógicos para poder alcanzar el objetivo de la consultoría o la capacitación, entre los 

cuales se encuentran el diagnóstico participativo, ya que según Sanches 2019, el diagnostico 

participativo es un proceso sistemático que sirve para reconocer una determinada situación y 

el porqué de su existencia, en donde la construcción del conocimiento se hace con la 

intervención y opiniones de las personas que tiene que ver con esa situación. 

En el salvador las instituciones públicas encargadas en promover el desarrollo agropecuario 

mediante diversos programas de asistencia técnica ya se a las productoras, productores e 

instituciones gubernamentales como no gubernamentales son el MAG (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería)  que, mediante la División de Agronegocios, a través del 

departamento de Desarrollo Agro-empresarial tiene el objetivo de generar y transferir 

capacidades técnicas a productoras, productores e instituciones en las áreas de gestión 

agroempresarial, desarrollo de agronegocios, habilidades para la negociación y suscripción de 

enlaces comerciales entre otras, así también la División Zootecnia y Agrostologia que tiene 
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como misión transferir tecnología pecuaria mediante capacitaciones y asistencia técnica para 

aumentar la producción y garantizar la seguridad alimentaria (MAG 2020). 

 

Esta institución a través de sus divisiones y departamentos, de acuerdo a la facilidad de la 

alcaldía municipal de Panchimalco de poder entablar un vínculo entre ellas, tienen un alto 

potencial de fortalecer a las jefaturas correspondientes a través del asesoramiento y 

capacitación para la gestión, formulación, evaluación y ejecución de proyectos de aspecto 

agropecuario. Cabe resaltar que para desarrollar las asesorías y capacitaciones se deben 

conocer diversos conceptos generales sobre el tema de interés a abordar, como por ejemplo 

que es un proyecto y los diversos factores que interviene para poder formularlo y ejecutarlo. 

Por tanto, a continuación, se presenta una idea base sobre los aspectos a los que deben ir 

orientado las asesorías o capacitaciones a las jefaturas, teniendo en cuenta que pueden ser 

modificada de acuerdo a la institución que la impartirá. 

 

6.1.2.1. Proyecto. 

Un proyecto en sí, es un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con 

el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o 

resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado 

(Morales 2011).  

 

La orientación de las asesorías y capacitaciones para la elaboración de proyectos 

agropecuarios se deben desarrollar bajo cinco enfoques, que son:  

1. La gestión del proyecto. 

2. La formulación y evaluación del proyecto. 

3. La ejecución del proyecto. 

4. Seguimiento y control del proyecto. 

5. Cierra del proyecto. 

 

6.1.2.2. La gestión del proyecto. 

Las capacitaciones y asesorías de cómo gestionar recursos de diferente índole, etc. Se refiere 

según Murray 2002, al conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización de 

cualquier actividad o deseo, dicho de otra manera, se refiere a todos aquellos tramites que se 

realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. Por tanto, su 
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importancia radica en su valor estratégico para la toma de decisiones, en consecuencia, para 

(Loyola 2007): 

1. Lograr que todas las áreas en conjunto estén conectadas y sincronizadas en un 

objetivo común, además de mejorar la eficacia y control en cada proceso. 

2. Planificar las actividades en función de los objetivos financieros, comerciales entre 

otros. 

3. Contar con datos en tiempo real para el análisis y toma de decisiones, y dar la maniobra 

para reaccionar a los cambios en el entorno. 

4. Ayudar en la comunicación interna, mediante el apoyo de información útil para ser más 

eficiente y facilitar las relaciones entre el personal. 

 

Por otra parte, de acuerdo a Marco 2016, la gestión está motivada por dos enfoques básicos: 

la efectividad y la eficiencia, lo primero implica hacer las tareas adecuadamente y lo segundo 

requiere que las labores se hagan de manera optimizada, por lo que, para cumplir con estos 

dos enfoques se necesitan cuatro acciones básicas: 

1. Planificar para tener en claro que hacer, como realizarlo y donde efectuarlo. 

2. Organizar con el cual aprovechar eficientemente todos los medios con los que cuenta 

la empresa, optimizando así las actividades y recursos para que cada elemento 

contribuya a garantizar el éxito. 

3. Comunicar información relevante y además de conocer lo que ocurre en la empresa, 

crear un buen ambiente laboral para fortaleces a los equipos de trabajo. 

4. Controlar y coordinar a todos los colaboradores y en conjunto valorar el cumplimiento 

de los objetivos planificados, conociendo asimismo los puntos altos y bajos de las 

situaciones para adelantarse a los problemas. 

Considerando los aspectos que conllevan a la gestión del proyecto, se prosigue con el segundo 

enfoque que es la formulación y evaluación del proyecto. 

 

6.1.2.3. La formulación del proyecto. 

La formulación de un proyecto es una metodología que implica seguir un conjunto de pasos 

coherentes y que de forma congruente responden un objetivo y buscan un resultado preciso y 

medible (Mendieta 2005). De forma general la formulación conlleva a   seguir un proceso 

metodológico que comprende de: 

1. Identificación del problema: en este paso se deben de responder una serie de 

preguntas que contribuyan a tener una idea clara del problema a tratar, por ejemplo 
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¿Cuál es la necesidad real o sentida? ¿Que persigue? ¿Cuáles son los motivos del 

proyecto? 

2. Descripción: en este apartado se definen las causas, consecuencias, beneficiarios o 

involucrados, alcance y metas perseguidas. 

3. Definir tareas: uno o varios objetivos determinan varias metas, las metas apuntan a las 

fases y estas últimas a tareas o actividades, por tanto, cada una de ellas se debe 

enlistar en un orden coherente. 

4. Identificación de recursos: ya sea temporales, físicos, humanos o monetarios 

necesarios para cumplir el objetivo o las metas, por lo que en esta fase en donde se 

debe elaborar un presupuesto y la determinación de responsables. 

5. Cronograma de actividades: sirve para llevar una secuencia lógica de las tareas 

puestas en un diagrama de Gantt con su estimación de tiempo. 

6. Seguimiento: en esta parte se plantean los indicadores de medirán los avances y 

quienes serán los responsables de la evaluación. 

 

Cabe destacar que los aspectos anteriores son generalidades básicas de cómo llevar a cabo 

la formulación de un proyecto de cualquier índole, de manera más concreta la formulación de 

proyectos agropecuarios se quiere de la integración de múltiples factores por tanto este debe 

ser guiado por un profesional en las ciencias agronómicas que tenga basto conocimiento de 

la actividad agropecuaria y económica mediante un enfoque productivo, financiero o social. 

 

6.1.2.4. Evaluación del proyecto. 

Un aspecto sumamente importante dentro de la formulación de proyectos es la evaluación del 

mismo, debido a que esto permite identificar, cuantificar y valorar los costos que se generan 

de este, en un determinado periodo de tiempo. Por tanto, la evaluación es el medio más 

indicado para aceptar o rechazar un proyecto, efectuar la selección o establecer prioridades 

entre diferentes proyectos de inversión, ya que esto nos permite medir la factibilidad de un 

proyecto y efectuar comparaciones entre alternativas, a finde lograr un desarrollo armónico ya 

sea en la empresa o de la economía de un país o región (Puentes 2011). 

 

Existen tres tipos de evaluación en la formulación de proyectos agropecuarios y estos son 

(Puentes 2011): 

1. Evaluación económica:  también denominada análisis costo-beneficio, estudia y mide 

el aporte neto de un proyecto al bienestar nacional, teniendo en cuenta el objetivo de 
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eficiencia, por lo que consiste en un examen de la eficiencia de los recursos invertidos 

en la ejecución del proyecto. 

2. Evaluación financiera: consiste en estudiar la rentabilidad de un proyecto desde un 

punto de vista especifico que es la del ejecutor, la evaluación financiera examina el 

impacto de un proyecto sobre las ganancias monetarias de dicha entidad, por el hecho 

de participar en el proyecto. 

3. Evaluación social: consiste en comparar los beneficios con los costos que dichos 

proyectos implican para la sociedad, de manera de determinar su verdadera 

contribución de ellos al incremento de la riqueza del país. 

 

Antes de la formulación y evaluación de un proyecto agropecuarios, es necesario la 

elaboración de un perfil del proyecto, esto permitirá conocer de manera general con claridad y 

precisión sobre la idea fundamental del proyecto y con ellos determinar la viabilidad del mismo. 

 

6.1.2.5. Perfil de proyectos. 

Según la FAO 2005, un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto en 

donde se define el propósito y la pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de las 

actividades requeridas y de la inversión total que se necesitara, así como de los costos 

operativos anuales. Por tanto, el perfil de proyecto cumple varios propósitos importantes como: 

1. El perfil de proyecto ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad o grupo en 

cuestión comprendan las posibles implicaciones de su propuesta en términos de 

inversión y de costos operativos, requerimientos de mano de obra y escala de las 

operaciones y otros factores. 

2. El perfil evita que se desperdicien esfuerzos en la preparación detallada de proyectos 

incoherentes, que carecen del apoyo de los solicitantes o que no pasan las pruebas 

básicas de viabilidad si los recursos humanos y financieros requeridos para apoyar la 

formulación del proyecto son limitados, por lo que este aspecto del perfil es muy 

importante ya que actúa como un filtro. 

3. La participación de los miembros del grupo en la preparación y evaluación del perfil es 

una etapa importante en el proceso de aprobación del proyecto específico. Además, 

aumenta la confianza de los participantes en cuanto a su habilidad para identificar y 

desarrollar soluciones reales para sus problemas. 
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6.1.2.6. Elementos principales de un perfil de proyecto. 

De acuerdo a FAO 2005, los elementos que componen un perfil de proyectos son cinco y 

consisten en: 

1. Antecedentes: esta sección presenta información general acerca de los solicitantes, la 

ubicación del proyecto y sus características. Además, presenta un resumen breve de 

los objetivos y de la justificación de la inversión, incluyendo la demanda potencial del 

producto o servicio que será el resultado del proyecto cuando éste esté en operaciones. 

2. Inversión: en este apartado los solicitantes deben hacer una lista de los distintos 

elementos que se deberán obtener para que la inversión tenga lugar. También es 

necesario estimar la vida media de cada ítem y determinar quiénes serán los 

responsables de proveerlo, de esta manera se realiza un cálculo sencillo para 

determinar el costo anual promedio. 

3. Costos operativos e ingresos por actividad: aquí se describen los ingresos y costos que 

resultan directamente de las actividades del proyecto y que cambian según la escala 

de la actividad. 

4. Costos generales y de mantenimiento: algunos tipos de costos no están asociados con 

la escala de producción, pero son una consecuencia del proyecto en general, estos 

pueden incluir gastos como: personal administrativo, etc. También incluyen los costos 

de mantenimiento, pero no de reemplazo del equipo o de otros bienes adquiridos o 

construidos durante la etapa de inversión. 

5. Estimado preliminar sobre los beneficiarios (proyectos dirigidos a la no generación de 

ingresos):  aquí se relacionan el costos generales de establecer y operar el proyecto 

con el número de beneficiarios, también toma en cuenta como se cubrirán los costos 

operativos, por tanto los cálculos principales son: costos de inversión por beneficiario: 

el costo de inversión total previsto divido para el número de beneficiarios directos 

(usuarios y proveedores) y beneficiarios indirectos (todos aquellos que se verán 

potencialmente afectados por el proyecto). Costos operativos anual por beneficiario: el 

costo operativo anual total (incluyendo mantenimiento y reparación) divido para el 

número de beneficiarios directos e indirectos). 
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Cuando el perfil del proyecto es aprobado por la institución que lo desarrollara se procede a la 

elaboración detallada del proyecto mismo, en términos generales, el formato de acuerdo a 

Ramos 1981 debe contener los siguientes apartados, los cuales son (figura 5):  

Figura 5. Estructura general del documento para un proyecto agropecuario. 

Fuente: tomado de Ramos 1981, “proyectos agrícolas: metodología para su formulación y evaluación”. 

 

En su obra “proyectos agrícolas: metodología para su formulación y evaluación”, Ramos 1981, 

describe y explica cada uno de los apartados mencionados anteriormente de forma clara, 

precisa y concisa. Por la cual es una excelente guía para la formulación y evaluación de 

proyectos agropecuarios de indoles económica, financiera o social. 

Cuando la formulación y evaluación del proyecto es aprobado por la institución que pretende 

llevarlo a cabo se procede a la ejecución de este es decir se lleva a lo practico lo escrito en un 

documento. 
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6.1.2.7. Ejecución de un proyecto. 

La ejecución del proyecto es la etapa que hace referencia a la realización de todas aquellas 

tareas previstas en la formulación de éste, permitiendo conseguir los objetivos propuestos al 

inicio. La fase de ejecución del proyecto no es más que hacer realidad lo que está escrito en 

papel y, con el seguimiento observar que sucede para corregirlo en caso de ser necesario 

(Alpízar y Monserrate 2017). 

 

Con el plan de trabajo ya previamente estructurado, la ejecución puede realizarse en base a 

cuatro pasos (Alpízar y Monserrate 2017):  

1. El comienzo: una vez planificado, hay que llevar a cabo las tareas y actividades 

establecidas. Cada cual debe saber lo que tiene que hacer, de manera que se empiece 

cuanto antes y sin demoras. 

2. La comunicación y monitorización: en este caso, el director del proyecto, debe plantear 

los canales de comunicación y supervisar el proceso en cada etapa del proyecto. 

3. El control: hay que comprobar lo que se hace para conocer si se producen desviaciones. 

Y es cuando las reuniones periódicas con el equipo juegan un papel importante y 

esencial. 

4. Correcciones: sabiendo que ha pasado con respecto al plan original, se pueden llevar 

a cabo las acciones necesarias y en donde los planes de contingencia se deben ponerse 

en marcha. 

    

Por tanto, los procesos en que se centra la ejecución son:  

1. La puesta en marcha de las actividades para el logro de los objetivos, con su respectiva 

calendarización, haciendo uso de cronogramas que permitan identificar tiempos, 

responsables y avances de las diferentes actividades. 

2. La asignación de los recursos humanos y materiales para la ejecución de las 

actividades. 

3. La recolección de información relevante y de los avances de las actividades que sirvan 

como insumo para el monitoreo. 

 

Cuando la ejecución del proyecto está en desarrollo la seguimiento y control de éste es 

sumamente importante ya que esto permite que todo salga acorde a lo planeado. 
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6.1.2.8. Seguimiento y control del proyecto. 

El monitoreo o control es el proceso de verificación del avance del proyecto en términos de 

consecuencias del resultado. El monitoreo permite identificar los logros, debilidades y 

recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados, y por ello se debe 

realizar durante toda la vida del proyecto. El monitoreo es un proceso de permanente 

elaboración, recopilación y análisis de datos e información durante la ejecución de un proyecto. 

Supone la validación continua, tanto de las actividades de un proyecto como el uso de los 

insumos en beneficio de la población meta (FAO 2017). 

 

Aunque el monitoreo y seguimiento suele confundirse, existe una gran diferencia entre ambos 

términos: para comenzar el monitoreo garantiza el resultado, mientras que el seguimiento 

evalúa el resultado, por tanto, en el monitoreo se buscan las razones de los fallos para 

encontrar alternativas de solución, reportando así los logros para que las practicas exitosas 

sean recopiladas y las erróneas revisadas. En cambio, el seguimiento por su parte evalúa los 

medios empleados y los resultados intermedios para ver si son congruentes con el resultado 

final, permitiendo comprobar en qué medida se cumplen las metas propuestas en el sentido 

de eficiencia y eficacia (Alpízar y Monserrate 2017). 

Considerando que el monitoreo y el seguimiento son internos, se debe orientar a la 

retroalimentación y desarrollo de aprendizaje para las personas vinculadas a la planificación y 

ejecución de los proyectos, permitiendo generar conocimiento dentro de la organización y 

mejorar significativamente sus acciones (FAO 2017). 

 

Dentro del monitoreo existes tres categorías de los cuales se ocupa éste y son: 

1. La información sobre la ejecución de las actividades planeadas y el nivel de 

participación de los beneficiarios, que apoya la gestión cotidiana en el terreno. Se 

obtiene a partir de un monitoreo sistemático sobre la marcha, que permite identificar y 

resaltar los problemas cuando surgen. 

2. Información de los resultados obtenidos y la respuesta de los beneficiarios, para 

comprobar los avances y revisar los planes de trabajo mediante un monitoreo periódico 

que permita hacer los ajustes necesarios. 

3. Información sobre la consecuencia del objetivo específico y de impacto, revisar la 

lógica de intervención y el grado de avances para la resolución de un problema y se 

realiza en periodos específicos. 
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Asimismo, el seguimiento es sumamente importante ya que: 

1. Se enfoca en dotar de transparencia a los procesos, para asegurar que los recursos 

destinados a las actividades previstas fueron utilizados de manera eficaz y eficiente. 

2. Permite detectar desvíos en el rumbo de la ejecución del proyecto, facilitando la 

aplicación de medidas correctivas que aseguran el cumplimiento de lo planeado de 

manera exitosa. 

3. Genera las condiciones necesarias para la gestión del conocimiento al llevar un registro 

de las lecciones aprendidas, que servirán como insumo para futuras intervenciones, al 

compartir las evaluaciones con el equipo, se promueve la integración del mismo a 

través del aprendizaje con base a la experiencia, se destacan los logros alcanzados y 

se pueden revisar aquellas acciones que necesitaron ajustes. 

 

6.1.2.9. Cierre del proyecto. 

Durante la etapa de cierre se clausuran los contratos y se elabora un informe final en el que 

se presenta el análisis de una nueva evaluación sobre el impacto social provocado por la 

ejecución del proyecto o la relación costo – beneficio, esta evaluación permite, por una parte, 

analizar los desvíos existentes entre un análisis antes y lo efectivamente ocurrido, así como la 

rentabilidad real y la estimada en el proyecto (Guzmán y Murillo 2014). 

 

También se debe incluir un análisis que compare tanto los problemas como las virtudes 

consideradas en la formulación del proyecto con las situaciones reales encontradas durante la 

implementación incluyendo los desvíos ocurridos. Se dan por concluida las acciones y se 

entregan los productos de todo el proyecto, realizando una transferencia de información, 

herramientas y activos a la fuente de financiamiento o las diferentes organizaciones con las 

cuales se ejecutó el proyecto según lo estipulado en la formulación. En esta etapa, se espera 

la aceptación por parte del donante o la organización que solicito el proyecto (Guzmán y Murillo 

2014). 

 

6.1.2.10. Realizar un censo agropecuario en el municipio de Panchimalco. 

Otra recomendación técnica que se hace a la Alcaldía Municipal, es la de realizar un censo 

agropecuario, con la finalidad de conocer la cantidad ganaderos y la situación actual del sector 

en el municipio para poder tener una base de datos e información necesaria para la 

implementación de proyectos de esta índole con el fin de mejorar estos rubros dentro del 

municipio.   
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De acuerdo a FAO 2010, el objetivo principal de un censo agropecuario consiste en 

proporcionar datos primarios sobre la estructura del sector agropecuario en función de la 

actividad productiva de interés, es decir que el censo agropecuario tiene el propósito de 

obtener información sobre las características básicas de las actividades agrícolas y ganaderas 

de una región especifica. Y con la información recolectada desarrollar mejores estrategias de 

producción mediante el diseño de programas específicos orientados a las actividades 

productivas por medio de las instituciones gubernamentales correspondientes.    

 

Según FAO 2020, La importancia del censo agropecuario radica en que estos son necesarios 

para:  

1. Apoyar y contribuir a la planificación agropecuaria basada en la evidencia y la 

formulación de políticas.  

2. Proporciona datos para facilitar las decisiones de investigación, inversión y negocios 

tanto en el sector público como privado. 

3. Contribuir a monitorear los cambios ambientales y evaluar el impacto de las practicas 

agropecuarias en el medio ambiente. 

4. Proporcionar datos relevantes sobre los insumos del trabajo y las principales 

actividades laborales, así como la fuerza laboral en el sector agropecuario. 

5. Proporcionar una base de información importante para monitorear algunos indicadores 

claves de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto los objetivos relacionados 

con la seguridad alimentaria y las explotaciones agropecuarias. 

6. Proporcionar datos de referencia tanto a nivel nacional como a nivel administrativo y 

geográfico para la formulación, monitoreo y la evaluación de la intervención de 

programas y proyectos. 

7. Proporcionar información esencial sobre la agricultura de subsistencia y para la 

estimación de la economía oculta, que desempeña un papel importante en la 

compilación de las cuentas nacionales y las cuentas económicas para la agricultura. 

 

Desde el enfoque del productor el censo agropecuario lo necesitan para: 

1. Proporcionar un punto de referencia confiable para conciliar y mejorar las estadísticas 

continuas de cultivos y ganado. 

2. Proporcionar marcos para encuestas por muestreo en el programa de encuestas 

agropecuarias, así como la información para construir el Marco de Muestreo. 
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3. Apoyar el establecimiento o la actualización del registro de granjas. 

 

Por lo general los censos agropecuarios se realizan cada diez años, aunque en algunos países 

lo consideran que es demasiado tiempo lo que como mínimo los censos se pueden realizar 

cada cinco años si se observa que la actividad agropecuaria se va desarrollando a un paso 

acelerado (FAO 2020). 

 

Durante el proceso de desarrollo de la pasantía se elaboró un modelo básico de encuesta para 

la recolección de la información dirigida específicamente a las ganaderías de subsistencia 

presentes en el municipio, así como también de los cultivos agrícolas que siembra los 

propietarios de estas ganaderías (A-1, A-2). 
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7. METODOLOGÍA  

La pasantía profesional se desarrolló bajo la metodología de oficina y de campo, siendo la 

parte de oficina dentro de las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Panchimalco y el 

desarrollo campo en los cantones de San Isidro, Azacualpa, Los Troncones y las Crucitas, 

pertenecientes a la zona sur del Municipio de Panchimalco, durante el periodo comprendido 

entre julio y diciembre del 2022. 

7.1. Metodología de oficina. 

7.1.1. Elaboración de capacitaciones en base a experiencias de los asesores y 

revisión de bibliografía. 

Una de las funciones asignadas dentro de la institución y desarrollada durante la pasantía fue 

de ser facilitador e impartir capacitaciones a ganaderías de subsistencia, por tanto, se 

desarrollaron 19 capacitaciones, en cada una de ellas abordaban temas de interés sobre 

manejo, alimentación, sanidad y genética de ganado bovino. 

Para la elaboración de cada uno de las capacitaciones se consultó al asesor externo del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ing. Agr. Zoot. Luis Alonso Martínez Henríquez, y al 

asesor interno del Departamento de Zootecnia, Ing. Agr. Manuel Vicente Mendoza, de la 

Facultad de Ciencias Agronómicas, y en base a la experiencia de ellos sobre ganado bovino 

se plasmó información relevante en las capacitaciones suplementándolas con información 

recolectada de fuentes bibliográficas. Para que al final esta información fuese revisada por los 

asesores dando así el visto bueno para poder ser compartida a los ganaderos de subsistencia.  

Las capacitaciones se elaboraron en presentaciones PowerPoint, por tanto, se utilizó un 

proyector y laptop. 

7.2. Metodología de campo. 

7.2.1. Facilitador. 

Consistió en impartir capacitaciones a propietarios de ganaderías de subsistencia de la zona 

sur del municipio de Panchimalco, sobre temas de interés en el manejo, alimentación, sanidad 

y genética de ganado bovino. En total fueron 19 temas desarrollados durante el transcurso de 

6 meses que duro la pasantía profesional en la Alcaldía Municipal de Panchimalco. 

Listado de temas impartidos a los ganaderos de subsistencia. 

1. “Elaboración de concentrados” (Ortiz et al 2005). 

2. “Importancia de las vitaminas y minerales en la nutrición bovina” (Bauer et al 2009). 
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3. “Forrajes y pastos tropicales para alimentación bovina” (Enríquez et al 2006). 

4. “Métodos de conservación de forrajes” (Wagner et al 2003). 

5. “Identificación de alternativas forrajeras para la alimentación bovina” (Peters 2003). 

6. “Establecimientos de sistemas silvopastoriles” (Ojeda 2003). 

7. “Ordeño higiénico” (Juárez et al 2011). 

8. “Control y tratamiento de principales enfermedades en bovinos” (Tominaga y Soto 

2005). 

9. “Vías de administración y dosificación de fármacos en bovino” (Rimbaud 2000). 

10. “Métodos de Sincronización de celo y detección en bovinos” (Becaluba 2006). 

11. “Método de detección de preñes en bovinos” (Robles 2012). 

12. “Manejo de la vaca preparto y posparto” (Bargo et al 2009). 

13. “Manejo de terneras, novillas y vacas en periodo de secado” (Almeyda 2013). 

14. “Plantas toxicas para ganado bovino” (Lugo 2015). 

15. “Manejo de ganado de doble propósito” (Mendoza 2021). 

16. “Fármacos de uso veterinario” (¨Paredes 2010). 

17. “Mejoramiento genético en bovinos” (Ochoa 1991). 

18. “Costos de producción de leche y carne de ganado bovino” (Gutiérrez 2015). 

19. “Uso de registros Zootécnicos” (García et al 2017). 

Las capacitaciones en un principio de desarrollaron en la casa comunal de la alcaldía del 

municipio de Panchimalco y con un horario de inicio de 8:30 am una vez por semana todos los 

jueves y cuya duración era de 2 a 3 horas con dos recesos de 10 minutos, en vista de la poca 

asistencia por parte de los ganaderos de subsistencia se acordó con Ing. Agr. Zoot. Luis Alonso 

Martínez Henríquez, trasladar las capacitaciones a un lugar más cerca y en donde los 

ganaderos pudiesen llegar con más facilidad, siendo este el cantón San Isidro, Caserío el 

Centro, por lo tanto se realizó la petición a una de las propietarias, si podía proporcionar el 

patio de su casa para poder realizar allí las capacitación, y como respuesta acepto 

amablemente, así mismo  se le pidió permiso para poder usar a sus animales y en ellos realizar 

algunas demostraciones dentro de las misma capacitaciones como palpación rectal, sujeción 

y derribo de animales, maneras de administración de fármacos a bovinos y dosificación.  

Durante el desarrollo de la pasantía se capacitaron y se brindó asistencia técnica a 16 

ganaderos de subsistencia, pertenecientes a los cantones como San Isidro, Azacualpa, Los 

Troncones y Las Crucitas.  
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7.2.2. Asesor. 

Otras de las funciones que se desempeño fue la de asesorar a las ganaderías de subsistencia 

de forma personalizada, brindando así asistencia técnica a aquellos ganaderos que desearon 

implementar estrategias para mejorar las condiciones de su hato en cuanto a manejo, 

alimentación, sanidad y genética, de acuerdo a las condiciones económicas de cada individuo, 

por lo que se realizaron visitas de campo. 

 

7.3. Visitas de campo. 

Las visitas de campo se realizaron de forma individual, visitando la propiedad del ganadero 

donde tiene su hato, entre de las actividades que se desarrollaron en las visitas fueron el 

recorrido de  la propiedad destinada para dicha actividad, la identificación de plantas con 

potencial forrajero para la alimentación bovina, la raza o encaste de ganado bovino que existe 

en la propiedad, algunos datos de producción y rendimiento de leche, el pesaje de sus 

animales mediante fórmulas matemáticas como la fórmula de QUETELET o CREVAT, el 

número de animales, cantidad de vacas en ordeño, edad de novillas al primer celo, vacas y 

novillas preñadas, vacas vacías, cantidad de machos, cantidad de terneras. También se 

observaron las condiciones en que viven los animales en pastoreo o semi estabulado, la 

disponibilidad de agua y el tipo de alimento que consumen. 

Con la información recolectada en las visitas de campo, se procedió plantear y explicar 

diversas estrategias de cómo mejorar las condiciones del hato a cada uno de los ganaderos, 

dividiendo estas estrategias en base a cuatro pilares los cuales son manejo, nutrición, sanidad 

y genética (figura 6). 

Entre las estrategias expuestas e implementadas con los ganaderos de subsistencia están 

(cuadro A-3): 

7.3.1. Estrategias de manejo del hato bovino. 

1. Elaboración y uso de hojas de registros de reproducción. 

2. Elaboración y uso de hojas de registro de producción. 

3. Elaboración y uso de hojas de registro de ventas y compra de insumo. 

4. Calendarización de manejo de potreros. 

5. Segmentación del hato de acuerdo a producción, edad y peso. 
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7.3.2. Estrategias de nutrición bovina del hato. 

1. Identificación de fuentes forrajeras como alternativas para la alimentación bovina 

dentro de los potreros. 

2. Determinación de cantidad de alimentos para cubrir los requerimientos alimenticios 

de todo el hato. 

3. Determinación de terreno necesario para la producción de forraje de corte y 

conservación de estos para la temporada seca. 

4. Elaboración de ensilado de zacate de corte. 

5. Establecimiento de parcela demostrativa de un sistema silvopastoril. 

 

7.3.3. Estrategias de sanidad bovina. 

1. Elaboración y calendarización de un plan profiláctico. 

2. Elaboración y calendarización de un plan de desparasitación y vitaminizacion. 

3. Implementación de buenas prácticas de ordeño higiénico. 

 

7.3.4. Estrategias de mejoramiento genético. 

1. Elaboración de un protocolo para la sincronización del celo en vacas. 

 

Figura 6.  Grafica sobre el promedio del número de estrategias implementadas por los propietarios 

de las ganaderías de subsistencia de la zona sur del municipio de Panchimalco.  
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Cada una de las estrategias mencionadas, fueron implementadas por la mayoría de los 

ganaderos principalmente aquellas que requirieron menos costo de inversión, por ejemplo, las 

hojas de registros, los planes de profilácticos, de desparasitación y vitaminizacion, las 

determinaciones de áreas de terreno para establecimiento del cultivo de pasto y zacate de 

corte, entro otras. Otras estrategias se implementaron y explicaron de manera grupal y de 

forma demostrativa para que los ganaderos posteriormente en el futuro lo implementaran en 

su hato, ya que algunas de estas requerían de más tiempo y esfuerzo, así como también de 

insumo y maquinaria. 

En las demostraciones estuvo presente el Ing. Agr. Zoot. Luis Alonso Martínez Henríquez 

como principal capacitador y mi persona como auxiliar. Y en algunos casos mi persona 

retomaba el papel como principal capacitador en ausencia del Ing. Agr. Zoot. Luis Alonso 

Martínez Henríquez.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

8.1. Información generada. 

A cada una de las 16 ganaderías de subsistencia se les determino los principales parámetros 

reproductivos y productivos,  recolectando la información mediante una entrevista con los 

propietarios, por lo cual se trabajó con 130 animales en total (cuadro 2), los principales 

parámetros reproductivo generales determinados fueron: Edad al Primer Servicio (EPS), Edad 

a la Primera Concepción (EPC), Edad al Primer Parto (EPP), Días Abierto (DA), Días Vacíos 

(DV), Intervalo Entre Partos (IEP), Número de Partos al Descarte (NPD) y la Eficiencia 

Reproductiva del Hato (ERH) (cuadro A-1). De igual manera los parámetros productivos que 

también se determinaron fueron: la ganancia de peso en gramos por día, para la cual se utilizó 

el datos del  peso vivo en kilogramos a los 12 meses de edad de los animales tanto para 

machos y hembras, asimismo se determinó el rendimiento  promedio  de leche por vaca por 

días tanto para la época seca como para la época lluviosa de acuerdo al número vacas en 

ordeños, también se conoció la edad al destete de los ternero así como el periodo de lactancia 

o días en lactancias de las vacas donde también se expusieron a los propietarios los 

parámetros ideales que debe tener su hato para que sea rentable la actividad pecuaria que 

desarrollan (cuadro A-2). 

 

Cuadro 2. Listado de ganaderos de subsistencia que recibieron asistencia técnica y 

capacitaciones de la zona Sur del municipio de Panchimalco. 
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8.1.1. Parámetros reproductivos de las ganaderías de subsistencia de la zona sur 

del municipio de Panchimalco. 

8.1.1.1. Edad al Primer Servicio (EPS). 

La edad al primer servicio según Ortiz et al 2009, está estrechamente relacionado con la 

pubertad y se define como la edad en que la novilla es servida por el toro después de alcanzar 

su madures sexual, de acuerdo al tipo de raza o encaste la edad al primer servicio varia 

grandemente ya que las novillas de razas lecheras o encastes lechero suelen presentar su 

primer celo desde 12 hasta los 18 meses de edad, a comparación de las novilla de doble 

propósito las cuales alcanzan su madurez sexual hasta los 22 meses de edad. Un factor 

indispensable para que las novillas alcancen su madurez sexual de acuerdo a Cruz et al 2013, 

es el peso del animal por tanto las razas lecheras pequeñas alcanzan su madures sexual a 

partir de los 250 kg y en el caso de las lecheras grandes estas deben tener un peso de 290 a 

350 kilogramos para llegar a la madurez sexual y que estas puedan ser servidas, la misma 

situación ocurre para las razas de doble propósito ya que estas deben llegar a tener un peso 

de 300 a 360 kilogramos. En El Salvador los valores ideales de la edad al primer servicio debe 

de ser entre los 15 a 18 meses, en comparación con los valores promedios que poseen las 

ganadería de subsistencia el cual oscila entre los 27 meses de edad, indica que las novillas 

están teniendo dificultad para poder alcanzar su madurez sexual, siendo este problema 

provocado por  la nutrición que se les brinda a estos animales la cual no es adecuada puesto 

que su principal fuente de alimento son pasturas nativas y rastrojos de cosechas (figura 7). 

8.1.1.2. Edad a la Primera Concepción (EPC). 

La edad a la primera concepción viene sujeta en muchas ocasiones, según Recinos et al 2017, 

a la edad al primer servicio ya que normalmente cuando las novillas presentan su primer celo 

estas ya pueden ser servidas por el toro, habiendo así un alto porcentaje de concepción. Los 

valores ideales para El Salvador se encuentran entre los 15 a 18 meses, claro esto depende 

como se ha mencionado anteriormente a la raza de los animales y a su peso vivo, por lo que 

en las ganaderías de la zona sur Panchimalco este valor ronda los 27 meses de edad en donde 

las novillas tiene su primera concepción, teniendo un retraso de 9 a 12 meses con respecto a 

los valores ideales del país (figura 7). 

8.1.1.3. Edad al Primer Parto (EPP). 

La edad al primer parto está directamente relacionada con la edad a la primera concepción de 

las novillas y en donde la duración de la gestación entre razas y encastes varia por unos cuanto 

días, la edad al primer parto de las novillas dentro de las ganaderías de subsistencia es de 36 
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meses en promedio, y al comparar con la edad al primer parto con los valores ideales del país, 

las hembras primerizas de estas ganaderías están retrasadas por 10 meses con respecto al 

primer parto el cual es un valor significativo (figura 7).   

8.1.1.4. Días Abiertos (DA). 

Los días abierto de acuerdo a Wattiaux 2009, son los días que transcurren desde que la vaca 

tuvo su parto hasta que nuevamente presento celo, es decir desde que la vaca pario, se dio el 

proceso de involución uterina y la vaca queda lista para iniciar nuevos ciclos de ovulación 

presentando así el celo, éste parámetro es sumamente importante ya que la reducción de 

estos días permite que la vaca pueda quedar preñada lo más pronto posible luego del parto 

haciendo más eficiente la producción de crías y leche dentro del hato. Lo ideal es que la vaca 

luego de haber parido tarde 21 días en recuperarse y entrar en celo nuevamente, lo cual 

prácticamente es difícil de conseguir por factores diversos que se habrán dado antes, durante 

el parto o después del parto principalmente nutricionales y de salud, provocando que los días 

abierto de extiendan, lo ideal de días abierto que un vaca puede tener es de 90 días, a nivel 

nacional los valores ideales son de 100 a 150 días, ahora bien para el caso de las ganaderías 

los días abierto que presentan las vacas en promedio son 269 días (figura 7). 

8.1.1.5. Días Vacíos (DV). 

Serrano 2016, indica que los días vacíos a diferencia de los días abiertos, es el periodo de 

tiempo que transcurre desde que la vaca pario hasta que quedo nuevamente cargada, por lo 

que entre menos son los días vacíos  mejor será la producción de crías dentro del hato, a nivel 

nacional los valores que se manejan son los mismos que  los días abierto con la diferencia 

que como máximo solo se pueden dejar pasar dos o tres celos en las vacas por  tanto los 

valores de los días vacíos oscilan entre los 100 días a 150 días, en la zona sur del municipio 

de Panchimalco las ganadería presentan un periodo de 425 días vacíos en promedio  en las 

vacas después de haber parido (figura 7).  

8.1.1.6.  Intervalo Entre Partos (IEP). 

El intervalo entre partos es uno de los parámetros más comunes utilizados en las ganaderías 

ya que es un indicador de la eficiencia reproductiva y productivas por la producción de crías, 

el intervalo entre partos se define como el número de días que transcurre entre un parto y el 

otro siguiente, este parámetro está relacionado directamente con el número de partos por 

hembra por año (Mariscal et al 2016), en El Salvador el valor ideal del intervalo entre partos 

oscila entre los 13 a 15 meses, dentro de las ganaderías se encontró que el intervalo entre 

partos en promedio es de 24 meses es decir 2 años de espera para que las vacas vuelvan a 
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producir una cría, lo cual es el doble de tiempo máximo ideal dentro de las ganaderías, los 

factores que se le atribuyen el retardo para la producción de una cría luego del parto es 

principalmente de aspecto nutricional ya que  las vacas luego de haber parido no reciben un 

manejo alimenticio adecuada para la recuperación del animal y el mantenimiento de la 

producción, puesto que la alimentación en estas ganaderías consiste en pastos de baja calidad 

nutricional, no se brinda concentrados, ni sales minerales y tampoco vitaminas (figura 7). 

8.1.1.7. Número de Partos al Descarte (NPD). 

Este parámetro es un indicador sobre la vida útil de la vacas en la producción de crías y en 

relación a la producción de leche en ganaderías especializadas, en donde de acuerdo a 

Cedeño y Vargas (2004),  el punto óptimo bioeconómico de vida de una vaca de raza lechera 

oscila entre 41.4 meses a 49.7 meses, que en términos de parto se encuentre entre 2 a 3 

partos, considerando como criterio principal el principio de optimización en donde una vaca 

debe ser mantenida en el hato mientras su rendimiento económico esperado sea mayor que 

el promedio esperado para un reemplazo. Durante el desarrollo de la pasantía se encontró que 

los ganaderos mantienen dentro del hato a sus vacas hasta los 8 partos en promedio, luego 

son destinadas para descarte, también se observó que de acuerdo a las necesidades 

económicas esto puede cambiar es decir que antes de cumplir esta cantidad de partos son 

destinadas al descarte ya sea por la falta de alimento durante la época seca u otras 

situaciones. 

8.1.1.8. Eficiencia Reproductiva del Hato (ERH%). 

Este parámetro expresa el grado de eficiencia con el que las vacas se reproducen en el periodo 

de un año, tomando como referencia  que  un intervalo entre partos de un año equivaldría a 

un 100%,  por tanto según Risco y Archibald 2005, la producción de crías por la vacas seria 

de una cría por vaca por año generando que la actividad pecuaria se rentable en términos de 

producción de crías, en El Salvador la eficiencia reproductivas de los hatos se encuentra un 

75% es decir que las vacas tiene una cría cada 16 mes aproximadamente, para el caso de las 

ganaderías de subsistencia la eficiencia reproductiva se encuentra en un 51.8% es decir las 

vacas tiene una cría cada 24 meses, por lo que es bastante baja (figura 7). 
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Figura 7.  Grafica de los parámetros reproductivos generales de las ganaderías de subsistencia de la 

zona sur del municipio de Panchimalco.  

 

8.1.2. Parámetros productivos de las ganaderías de subsistencia de la zona Sur del 

Municipio de Panchimalco. 

8.1.2.1. Rendimiento de leche en época seca y época lluviosa 

(botellas/vaca/día). 

En promedio en las ganaderías de subsistencia la cantidad de vacas en producción son 3, con 

rendimiento de leche para la épocas seca de 6 botellas por vaca por día, el bajo rendimiento 

de leche de acuerdo a los propietario se le atribuye a la escases de pasos en esta época 

puesto que el único alimento disponible para los animales son  los rastrojos de cosechas  de 

maíz y maicillo mediante pastoreo, por lo que  la mayoría de los propietario deben alquilar los 

terrenos donde se encuentran estos rastrojos, algunos de ellos posee pequeñas parcelas de 

zacate de corte principalmente de morado (Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides), 

maralfalfa (Pennisetum violaceum) y gigante (Pennisetum purpureum cv. Merker). En la época 

lluviosa el rendimiento leche aumenta a 10 botellas por vaca por día, éste aumento se debe 

gracias a la mayor abundancia de pastos no solo en los potreros sino también en las orillas de 

las calles en donde los propietarios sacan los animales a pastoreas  o ellos son quienes 

recolectan el pasto para llevarlo a donde se encuentran los animales, asimismo dentro de las 

ganadería de manera cualitativa se observaron diferentes encastes entre Bos Taurus y Bos 

indicus las cual no se define con certeza y en cierto punto se ha llegado hasta los cruces de 
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consanguinidad, los encastes predominantes son los tipo Brahman/Brown Swiss, 

Brahman/Jersey, Brahman/Holstein entre otros (figura 8).  

FAO 2015 indica que las condiciones que imperan en los países en desarrollo, la mala calidad 

de los alimentos (bajo nivel de digestibilidad y escaso valor nutritivo) es uno de los principales 

factores que limitan la producción láctea, ya que comúnmente los animales se alimentan de 

forrajes altos en fibra y bajos en proteína y que además el rendimiento lácteo es mayor cuando 

los animales paren durante la estación húmeda, debido al aumento de la disponibilidad de 

alimentos y agua. 

Como alternativa para mejorar el rendimiento de leche mediante alimentación de forraje, Milera 

2006, propone la implementación se sistemas silvopastoriles en donde, en los potreros existe 

la producción integrada de diversas fuentes forrajeras que van desde las gramíneas, arbusto 

y leguminosas forrajes, realizando esta combinación de plantas forrajes se puede alcanzar un 

rendimiento de 11 litros de leche por vaca por día.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Grafica del rendimiento de leche promedio de las 16 ganaderías de subsistencia de la zona 

sur del municipio de Panchimalco que recibieron asistencia técnica.  
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8.1.2.2. Días promedio en lactancia y edad promedio al destete. 

Los días que dura el periodo de lactancia en las vacas de las ganaderías de subsistencia son 

alrededor de 288 días, el cual es un poco mayor a comparación del periodo de lactancia de 

las razas de doble propósito que oscila entre los 210 días y menor al de las razas lecheras con 

duración de 305 días sino se realizar el secado de la vaca o si esta próxima a parir, 

normalmente los terneros de estas ganaderías están destetándose a los  9 meses de edad en 

promedio con un rango que se encuentra entre los 3 a 12 meses de edad al destete. Incidiendo 

también en que se incremente los días abiertos y los días vacíos en las vacas, de acuerdo a 

Balbuena 2010, el destete en un sistema de producción bajo pastoreo se encuentra en los 7 a 

8 meses, con un rango de peso de 90 a 140 kilogramos, lo que permite un mejor desarrollo 

del ternero antes de convertirse en un rumiante por completo.  

8.1.2.3. Peso promedio en kilogramos de hembras y machos a los 12 

meses de edad y ganancia de peso. 

En las ganaderías los animales machos y hembras a los 12 meses de edad alcanzan un peso 

promedio en los machos de 181 kilogramos con una ganancia diaria de peso de 497 gramos, 

y las hembras a los 12 meses de edad tienen un peso de 148 kilogramos con una ganancia 

diaria de 407 gramos. De acuerdo a Márquez (2008), el buen manejo y alimentación de las 

terneras y terneros desde su destete logran obtener una ganancia de peso diaria  de 800 

gramos por día siendo este valor el óptimo cuando son razas lecheras, cuando las razas son 

de doble propósito los terneros y terneras en promedio poseen una ganancia de peso de 850 

a 1000 gramos por días, siendo estas razas de doble propósitos ideales para la producción de 

carne también,  de acuerdo a Souza et al 2020, el manejo de novillos criados en pastoreo y 

corral permite ganancias de peso diarias entre los 500 a 620 gramos y cuando se realiza el 

proceso de alimentación en corral los animales pueden alcanzar una ganancia diaria de peso 

de hasta 1,200 gramos suplementando la alimentación del forraje con sales minerales y grano 

de sorgo molido. (figura 9) 
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Figura 9.  Grafica del peso vivo en machos y hembras a los 12 meses de edad y la ganancia de peso 

por día subsistencia de la zona sur del municipio de Panchimalco.  

 

8.1.3. Capacitaciones elaboradas y desarrolladas durante la pasantía profesional. 

Dentro de la pasantía profesional se elaboraron y desarrollaron un total de 19 capacitaciones 

enfocadas en cuatro aspectos principales de la ganadería bovina los cuales son el manejo, la 

nutrición, la sanidad y la genética, por lo cual en esta sección se describe en que consistieron 

cada una de las capacitaciones impartidas, cabe resaltar que para la elaboración de las 

capacitaciones fue necesario realizar un revisión bibliográfica suplementado aún más cada 

una de éstas con la experiencia profesional de los asesores tanto interno y externo, y asimos 

se entregó material didáctico correspondiente a cada capacitación a los ganaderos, para ellos 

tengan un material de referencia. 

8.1.3.1. Elaboración de concentrados para la alimentación de 

ganado bovino. 

Los concentrados son  alimentos balanceados para ganado bovinos, los cuales están 

elaborados por  materias primas como fuentes proteína,  fuentes de energía, fuentes de 
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minerales, fuentes de vitaminas ADE3, que mediante diferentes métodos matemáticos se 

determinan y balancean  las cantidades de cada una de las fuentes para que en conjunto 

aporten exactamente la cantidad de nutrientes que necesita el animal sí el ganaderos desea 

elaborarlos, aunque también existe la opción de los concentrados comerciales de diferentes 

marcas que están a disposición en el mercado (figura A-1).  

8.1.3.2. Importancia de las vitaminas y minerales para la 

alimentación bovina. 

En la nutrición bovina, la suplementación de vitaminas y minerales es de suma importancia 

debido a que estas sustancias juegan un papel importante dentro de los procesos metabólicos 

y en la transformación de los alimentos que consume el animal para mantener su condición 

corporal o en la producción de leche, carne, piel, crías, etc. Por lo que una deficiencia de estos 

suplementos nutricionales en la alimentación bovina repercute de forma negativa en el 

crecimiento y desarrollo de los animales. Las vitaminas de mayor importancia en la nutrición 

bovina son las liposolubles en las que se encuentran las vitaminas A, D y E3 y las hidrosolubles 

a las cuales pertenecen las vitaminas del complejo B. Además de eso los minerales forman 

parte de los nutrientes esenciales en el cuerpo del animal debido a que forman parte de la 

estructura del animal y cumplen funciones específicas en el organismo, por lo que están 

clasificado en dos categorías los cuales son: los  macrominerales constituido por el calcio, 

fosforo, magnesio, sodio, cloro, potasio y azufre, y los microminerales que están conformados 

por el cobalto, cobre, iodo, hierro, manganeso, selenio y zinc (figura A-2). 

8.1.3.3. Forrajes y pastos tropicales para la alimentación bovina. 

Los forrajes y pastos son las fuentes más barata de alimento para el ganado bovino, la 

diferencia entre uno el otro radica en la calidad nutricional que cada uno posee además del 

manejo que se le brinda puesto que los pastos son gramíneas que crecen en los potreros de 

forma natural, en cambio los forrajes en sí son gramíneas, leguminosas o alguna especie 

arbustiva establecidas en los potreros con el fin de producir alimento de calidad y en cantidad 

para el ganado bovino, por lo cual para su establecimiento en distintas modalidades se deben 

respetar diferentes criterio como el distanciamiento entre plantas, distanciamiento entre 

surcos, profundidad de siembra, densidad de siembra, fertilización, etc. (figura A-3).   

8.1.3.4. Métodos de conservación de forrajes. 

Una de las mejores estrategias para enfrentar la temporada seca del año en donde existe una 

alta escases de alimento para los animales, es la conservación de forrajes en la época de 
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invierno o a salidas de este.  La finalidad de la conservación de los forrajes es resguardar la 

calidad nutritiva de manera fresca o seca del forraje, para poder brindar este alimento en la 

época seca a los animales. Por lo que comúnmente se utilizan dos técnicas de acuerdo al 

forraje a conservar y estas son: la henificación, que consiste en la cortar el forraje o pasto en 

su mejor punto (sazón) y ponerlo a secar al sol para luego cuando se ha deshidratado lo 

máximo posible compactarlo y elaborar pacas. La segunda técnica que es muy utilizada 

también es la de ensilaje en donde el forraje se corta y deja en campo para que este pierda un 

poco de humedad y luego se corte en pequeñas porciones con una máquina, para 

posteriormente ser almacenado y compactado en un lugar hermético en donde se desarrolle 

el proceso de fermentación para conservar el forraje (figura A-4). 

8.1.3.5. Identificación de alternativas forrajeras para la alimentación 

bovina. 

En la actualidad diversos estudios han demostrado que existen especies de plantas con alto 

valor nutricional, digestibilidad y que para el ganado bovinos son muy palatables. En su 

mayoría son leguminosas u otro tipo de especies arbustivos, que normalmente se encuentran 

en los potreros como arboles de sombra o que proporcionan madera u otra utilidad, y en 

muchas ocasiones los propietarios desconocen de la utilidad de estas especies como alimento 

para ganado por tanto no son explotadas con tal fin. Por lo que hoy en día estas especies de 

plantas están siendo utilizadas en las grandes ganaderías como alternativas de alimentación 

para ir reduciendo el alto consumo de concentrados y con ello los costos de producción en 

términos de alimentación, de tal manera que sean establecidos modalidades de siembra de 

estas plantas para sacar su máximo potencial de producción de forraje los cuales son altos en 

el contenido de proteína, nutriente esencial para el incremento de la producción de leche o 

ganancia de peso (figura A-5). 

8.1.3.6. Establecimiento de sistemas silvopastoriles. 

Los sistemas silvopastoriles son una forma de producción animal que integra la combinación 

entre el ganado, las pasturas, árboles o arbustos y el suelo en una misma área, el fin de estos 

sistemas es sacar provecho en lo máximo posible de cada uno de los integrantes dentro del 

potrero. En la actualidad los sistemas silvopastoriles forman parte dentro de la ganadería 

sustentable que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de esta actividad al medio 

ambiente y por ende al cambio climático.  Los sistemas silvopastoriles son diversos y 

dependen principalmente de la ubicación del componente arbóreo dentro del potrero, por lo 

que los tipos más comunes de SSP son: bancos forrajeros, pasturas en callejones, arboles 
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dispersos en potreros, pastoreo en plantaciones, cercas vivas y barreras rompevientos (figura 

A-6). 

8.1.3.7. Ordeño higiénico. 

Son todas las actividades de qué se debe de realizar antes, durante y después de la obtención 

de la leche de la vaca, con la finalidad de obtener un producto de calidad e inocuidad, listo 

para el consumo directo o para el procesamiento en la elaboración de crema, queso u otros 

productos derivados de la leche. Además, estas mismas actividades al desarrollarla de la 

manera más adecuada sirven como control preventivo de enfermedades de la ubre 

principalmente mastitis, y con ello en la calidad de la leche y salud de la vaca (figura A-7). 

8.1.3.8. Control y tratamiento de principales enfermedades en 

bovinos. 

El ganado bovino, así como todo ser vivo es afectado por enfermedades, principalmente de 

índole infeccioso generada por patógenos como bacterias, virus, etc.  Lo cual puede conllevar 

a grandes pérdidas económicas por muerte de los animales o reducción en la producción de 

leche. La mayoría de enfermedades tienen tratamiento ya sea específico para contrarrestar la 

enfermedad y eliminarla o en otros casos tratamiento sintomático. Para enfermedades más 

críticas la manera de como contrarrestar el efecto es a través de un control preventivo 

principalmente mediante el uso de vacunas o en el manejo del ganado en el corral y potreros 

(figura A-8). 

8.1.3.9. Vías de administración y dosificación de fármacos en 

bovinos. 

La administración de fármacos al ganado bovino es el método o proceso de administrar 

productos farmacéuticos o xenobióticos para lograr un efecto terapéutico en los animales, las 

vías que se utilizan para realizar este proceso son: oral, subcutánea, intradérmica, 

intramuscular, intramamaria, intraperitoneal e intravenosa, y la implementación de cada una 

dependerá del tipo de animal es decir de producción de leche o carne, el tipo de fármaco y su 

indicación de cómo administrarlo.  

Un aspecto clave para que un fármaco cumpla de forma eficiente la función por la cual ha sido 

administrado en el animal, radica en la cantidad de la sustancia a utilizar, para ello los 

fabricantes de estos productos hacen la recomendación de dosis del producto en función del 

peso vivo del animal, por tanto, el ganadero tiene la obligación de conocer este dato de sus 

animales. para determinar este valor existen equipos como basculas, herramientas como 
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cintas métricas de pesajes o en caso de no tener acceso a estos implementos, estudios 

científicos han desarrollados fórmulas para poder determinar el peso de los animales en 

función de medidas corporales como perímetro torácico, abdominal y longitud del cuerpo del 

mismo (figura A-9). 

8.1.3.10. Métodos de sincronización de celo y detección en bovinos. 

La sincronización del celo en vacas nos permite determinar la cantidad de animales preñados 

en un periodo de tiempo establecida, y con ello poder calendarizar las fechas de partos para 

brindar los cuidados necesarios en esa etapa y evitar pérdidas de crías además de problemas 

subsecuentes en el sistema reproductor de la vaca. 

Los métodos de sincronización se basan en protocolos que se deben seguir para estimular la 

presencia del celo en un tiempo específico, por lo que se utilizan hormonas en dosis 

específicas. Además de ellos radica la importancia también de conocer y detectar los síntomas 

de cada una de las etapas del celo en las vacas, para saber en qué momento del celo los 

animales se encuentran en su punto de mejor aceptación del macho y fertilidad (figura A-10). 

8.1.3.11. Método de detección de preñes en bovinos. 

La preñes en el ganado bovino, tiene un periodo de 9 meses de gestación desde la concepción 

hasta el parto. De manera practica existen dos métodos para detectar la preñes en los 

animales, considerando como punto de partida la fecha en donde el animal presento celo y si 

fue servida por el toro.  

La manera más fácil y barata de que se puede utilizar para saber si la vaca esta preñada o no, 

es el comúnmente llamado “no retorno del celo” y consiste en esperar 21 días más o menos 2 

días de variación después del último celo, para observar si luego de esos 21 días  el celo se 

presenta nuevamente, si hay presencia indica que la vaca no está preñada y si no hay 

presencia indica que la vaca si esta preñada, por lo que desde la fecha en donde fue servida 

la vaca se comienza a contar hasta los 9 meses y con ellos hacer una predicción en la fecha 

en donde la  vaca va a parir. El segundo método es el de palpación rectal y consiste en que 

vía rectal se introduce la mano izquierda para hacer palpaciones al útero, cuernos uterino y 

ovarios  de la vaca para detectar alguna asimetría entre estas partes del órgano principalmente 

en los cuernos uterinos que es donde se da la fecundación y desarrollo del feto, en este método 

para tener mayor certeza se puede realizar desde 35  a 45  días, por lo que, quien realice esta 

actividades debe estar sumamente capacitado y con alta experiencia (figura A-10).   
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8.1.3.12. Manejo de la vaca preparto y posparto. 

Las etapas más delicadas durante la preñes son: antes, durante y después del parto, ya que 

cada una de ellas juega un papel importante en la recuperación del animal luego del parto y 

que este produzca una cría al año, por lo que en la parte de manejo se incluyen aspectos de 

alimentación, suplementación de vitaminas y alojamiento antes, durante y después del parto 

para evitar problemas. Como también las acciones que deben tomar si existe partos distócicos 

o retención placentaria dentro del hato o en problemas de índole fisiológicos como 

hipocalcemia e hipomagnesemia (figura A-11).  

8.1.3.13. Manejo de terneras, novillas y vacas en periodo de secado. 

Para producir hembras de reemplazo de buena calidad, desde las etapas iniciales se deben 

tomar medidas y estrategias de alimentación, manejo y salud de los animales que conlleven a 

un crecimiento y desarrollo óptimo de los animales, para que estos de acuerdo a la raza lleguen 

al peso ideal en el menor tiempo posible y que puedan iniciar la etapa reproductiva. Así mismo 

en las vacas que están prontas a parir dos meses antes deben de entrar en un proceso de 

recuperación y de aumento de las reservas corporales de nutrientes, para estar en las mejores 

condiciones durante el proceso de parto y en el nuevo ciclo de producción de leche (figura A-

12). 

8.1.3.14. Plantas toxicas para ganado bovino. 

Dentro de los potreros o cultivos de zacate de corte, siempre existen diversas especies de 

plantas, entre las que se encuentran plantas con potencial toxico para el ganado bovino puesto 

que contiene sustancias venenosas como alcaloides, oxalato, glucósidos, nitratos entre otras.  

Normalmente los animales no las consumen puesto son de baja palatabilidad o no palatables 

para ellos, pero en condiciones de escases de alimento principalmente en potreros los 

animales se ven en la necesidad de consumirlas generándose así un envenenamiento que 

puede provocar alteraciones fisiológicas y hasta la muerte en los animales (figura A-13).      

 

8.1.3.15. Manejo de ganado de doble propósito. 

El ganado de doble propósito, es una alternativa de producción en el cual se requieren menos 

costos de inversión ya que el manejo y la alimentación de los animales es menos exigentes a 

comparación del ganado para producción lechera, en la actualidad las razas destinadas para 

el doble propósito son las pertenecientes al género y especie Bos indicus en las que se 

encuentran la raza Brahman, Guzerat, Indubrasil, Gyr y Nelore. Estas tienen las cualidades de 
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rápido crecimiento y desarrollo corporal por lo que confieren las características de buena 

conversión alimenticia generando una rápida ganancia de peso de los animales y así mismo 

para producción de leche. Uno de los inconvenientes de esta alternativa de producción es que 

se necesitan de una alta cantidad de terreno donde poder establecer los potreros y con ellos 

la siembra de forrajes de buen valor nutricional para suprimir la suplementación de alimentos 

concentrados y pastorear (figura A-14).  

8.1.3.16. Fármacos de uso veterinario. 

Los fármacos son sustancias que sirven para curar o prevenir una enfermedad, para reducir 

su efecto sobre el organismo o aliviar algún dolor físico. Dentro de la farmacología veterinaria 

existe una gran gama de productos comerciales destinados para tratar problemas de salud de 

los animales, entre los que se encuentran los más utilizados como los antibióticos, 

desparasitantes, los analgésicos, los antiinflamatorios, los antipiréticos, las vitaminas, 

productos hormonales y vacunas.  Algunos de los mencionados se utilizan para tratar 

directamente las enfermedades infecciosas como el caso de los antibióticos y otros de para 

prevenir tales enfermedades como las vacunas, y en otros casos se utilizan medicamentos 

para aliviar algún tipo de síntomas como el dolor, la inflamación, la fiebre, etc. Cabe destacar 

que para que cada uno de los fármacos genere en el animal el efecto esperado este debe ser 

dosificado en base a su peso vivo ya que los laboratorios que producen estos fármacos 

estandarizan la dosis en base a un 1 ml por kilogramos de peso vivo de los animales (figura 

A-15). 

8.1.3.17. Mejoramiento genético en bovinos. 

El mejoramiento genético forma parte la genética que es uno de los pilares de la ganadería 

sustentable y sostenible, este consiste en identificar y seleccionar individuos con 

características superiores de importancia económica y con ello seleccionar hembras y machos 

reproductores para que determinadas características sean dadas a la progenie y por tanto 

poder realizar esquemas de cruzamientos que permitan producir crías con alto potencial para 

la producción de leche y carne. Estudios sobre mejoramiento genético han desarrollado y 

establecido tablas sobre las características de importancia económicas en ganado bovino de 

forma porcentual, además de las cualidades que deben detener las hembras para ser 

seleccionadas como futuras reproductoras y así mismo en el caso de los machos, 

considerando que por cada generación solo se puede mejorar de una a dos características 

(figura A-16). 
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8.1.3.18. Costos de producción de leche y carne en ganado bovino. 

Uno de los puntos esenciales dentro de las ganaderías ya sea de producción de leche o de 

carne, es conocer cuál es la inversión económica que está haciendo para producir una botella 

de leche o litro, libra o kilo de carne, para ello se deben enlistar todos los insumos que se están 

utilizando durante todo el proceso de producción y el valor monetario que estos tienen y así 

mismo clasificarlos ya sea en costos fijo y costos variables según sea su naturaleza, para 

posteriormente llevar este valor a la expresión simple de acuerdo a la cantidad producida del 

bien, y con esto saber cuál es el valor por unidad. 

Este valor por unidad permite que el ganadero haga una comparación con el precio del 

producto en el mercado para que al final, él determine el precio de venta en donde obtenga 

las mejores ganancias posible, o si no busque estrategias de como maximizar la inversión para 

reducir los costos de producción (figura A-17). 

8.1.3.19. Uso de registros zootécnicos. 

Los registros zootécnicos son todas las prácticas y actividades que se realizan en el hato cada 

una en hojas de control específicas, por tanto es donde el productor toma nota y apuntes sobre 

toda la actividad productiva de sus animales, de forma básica las hojas de registros que debe 

tener una ganadería son: hoja de registros de número de cabezas de ganado en el hato, hoja 

de producción, hoja de reproducción, hoja de vacunación, hoja de aplicación de vitaminas y 

desparasitante, hoja de aplicación de medicamentos, hoja de compra de insumos, hoja de 

ventas de productos lácteos y animales en pie (figura A-18). 

 

8.1.4. Hojas de registros zootécnicos. 

Se elaboraron una serie de hojas de registros zootécnicos para que los ganaderos de 

subsistencia comenzaran a tomar apuntes de cada uno de las actividades que realizaban o 

debían realizar con sus animales y tener un mejor control del hato. 

8.1.4.1. Hoja de registro de reproducción. 

Esta hoja de registro está compuesta por 11 apartados los cuales son: el nombre de la vaca, 

fecha del último parto, días abiertos, días vacíos, fecha del celo y monta, nombre del toro, 

diagnóstico de gestación, fecha de preñes, fecha de secado lácteo, fecha del próximo parto y 

observaciones (cuadro A-4).  
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8.1.4.2. Hoja de registro de producción láctea semanal. 

Esta hoja consiste en registrar la cantidad de leche que es producida al día por la ganadería, 

por lo que esta hoja está compuesta por: el nombre de la vaca, los días de la semana, ordeños 

am, ordeño pm, total del ordeño al día por la vaca, total de ordeño de la vaca en la semana, 

total del ordeño en el día, y ordeño total de la semana. Las unidades utilizadas son las botellas 

de leche (cuadro A-5). 

8.1.4.3. Hojas de registro de cabezas de ganado del hato. 

Esta hoja de registro ayuda para saber la cantidad de animales que se tiene en el hato entre 

machos y hembras, también a conocer quién es hijo o hija de quien para evitar cruces entre 

los mismos familiares y con ello tener problemas de consanguinidad en las crías, esta hoja 

está compuesta por: el nombre del animal, fecha de nacimiento, encastes, sexo, nombre del 

padre y nombre de la madre (cuadro A-6). 

8.1.4.4. Hoja de registro de vacunación del hato. 

La vacunación de los animales contra enfermedades de manera preventiva es de suma 

importancia por lo que también se debe tener un registro de cuando sea realizado esta 

actividad dentro del hato, esta hoja normalmente está estructurada por apartados como: 

nombre del animal, nombre de la vacuna, composición de la vacuna, dosis en ml, fecha de 

primera aplicación, fecha de segunda aplicación y por último periodo de retiro en leche o carne 

en días, cabe destacar que en ganado bovino debe vacunar cada 6 meses o a entrada y salida 

del invierno que es en donde más incidencia tiene las enfermedades como el ántrax y 

clostridios (cuadro A-7). 

8.1.4.5. Hoja de registro de aplicación de vitaminas y 

desparasitantes del hato. 

De manera rutinaria la aplicación de vitaminas y desparasitantes al ganado bovino se debe 

realizar tres veces al año es decir cada 4 meses, por lo que la calendarización de esta actividad 

es de suma importancia para tener apuntes de cuando se realizó y cuando se realizara, por lo 

que en esta hoja se encuentra los apartados como: nombre del animal, nombre del producto, 

ingrediente del  medicamento, dosis en ml, fecha de primera aplicación, fecha de segunda 

aplicación, fecha de tercera aplicación, periodo de retiro en leche o carne en días (cuadro A-

8). 
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8.1.4.6. Hoja de registro de aplicación de medicamentos al hato. 

Dentro de las actividades que se desarrolla en hato se encuentra la aplicación de 

medicamentos para solventar algún problema de salud de los animales como mastitis en vacas 

en producción, diarreas por bacterias, golpes entre otras por lo que la aplicación de 

medicamentos es la única forma viable para solventar tales problemas, por tanto, es necesario 

poder llevar un registro de ello. La hoja elaborada para este fin está estructurada de esta 

manera: nombre del animal, nombre del medicamento, tipo de medicamento, dosis en ml, 

fecha de primera aplicación, fecha de segunda aplicación, fecha de tercera aplicación, periodo 

de retiro en leche o carne en días (cuadro A-9). 

8.1.4.7. Hoja de registro de compra de insumos. 

El llevar apunte de las compras que se realiza para el manejo de los animales, la alimentación 

de estos entre otras cosas es muy importante ya que con esos datos se realiza el coste del 

mantenimiento y producción, por lo que esta hoja tiene el fin de llevar de forma ordenada cada 

una de las inversiones que se hace en la ganadería, y está conformada en: insumos, unidad 

de medida, mes, cantidad, precio unitario, total, total mes y total trimestre ya que esta hoja 

está diseñada para llevar las cuentas de forma mensual para un periodo de tres meses (cuadro 

A-10). 

8.1.4.8. Hoja de hoja de registro de ventas de productos lácteos y 

animales en pie. 

Las hojas de registro de ventas en conjunto con las hojas de compra de insumo permiten al 

ganadero saber cuáles ha sido sus ingresos netos de forma mensual y con ellos saber si han 

tenido ganancias o pérdidas en el rubro, esta hoja está construida de forma similar a la de 

ingresos por lo que está construida en la siguiente forma: productos lácteos, unidad de medida, 

mes, cantidad, precio unitario, total, total mes y total trimestre (cuadro A-11). 

8.1.4.9. Formulaciones de alimentos concentrados. 

En la nutrición bovina, los alimentos concentrados son una opción que permiten brindar a los 

animales los nutrientes como la proteína, la energía y las sales minerales en buenas 

cantidades y suplementar así estos nutrientes que los pastos y forrajes de corte no tiene en 

altas cantidades, existen muchas maneras de como elaborar un concentrado como por 

ejemplo el cuadrado de Pearson, el método algebraico, etc. Y, además también existe la 

opción de bases de datos en una hoja de cálculo en el cual en este base se enlistan las 

materias primas y sus valores nutricionales, para que a manera de tanteo comenzar a buscar 
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las cantidades necesarias para formular un concentrado con una cantidad de proteína 

determinada. Por lo que durante el desarrollo de pasantía se elaboraron formulaciones 

concentrados para animales 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, 7 a 12 meses, de 13 a 22 meses de 

edad, vacas en producción y vacas en periodo de secado. 

8.1.4.10. Plan de vacunación, desparasitación y vitaminización. 

En el área de salud animal, las actividades básicas que deben realizar los ganaderos durante 

el año son la vacunación, la cual es muy importarte para prevenir que los animales se enfermen 

durante el cambio de estación seca a lluviosa o lluviosa a seca ya que la incidencia de ántrax 

y clostridiosis es alta en estas temporadas, comúnmente se realizan dos vacunaciones al año. 

Otro aspecto importante es desparasitar tres veces al año a los animales con cualquier 

producto comercial a base de ivermectina o doramactina esto con el fin de evitar una alta 

infestación de ecto y endoparásitos en los animales y con ellos que el crecimiento y desarrollo 

no sea afectado, por lo que en forma posterior se debe de realizar la suplementación de 

vitaminas ADE3 y complejo B a los animales para mejorar aún más su crecimiento y desarrollo 

(cuadro A-12). 

8.1.4.11. Plan de manejo nutricional para la crianza de terneras y 

novillas de reemplazo de encaste lechero doble propósito. 

El plan de manejo nutricional de crianza de terneras y novilla brindan los cuidados alimenticios 

que los animales requieren en sus primeras etapas de vida comenzando con la 

suplementación de calostro en los primero minutos de vida del animal y de la suplementación 

de leche, para que posteriormente transcurrido algunos días se pueda iniciar el proceso de 

alimentar al animal con alimento solido utilizando así el concentrado para dar inicio la 

estimulación del desarrollo y funcionamiento del rumen. Por lo tanto, dentro del plan de manejo 

nutricional se enmarcan cada una de las etapas de crecimiento de hembras que serán las 

futuras reproductoras en el hato considerando la cantidad y calidad de concentrado, sales 

minerales, cantidad de forraje y ensilado a brindar a los animales para que estos lleguen con 

un peso de 300 a 350 kilogramos a los 12 a 14 meses de edad y así poder iniciar la etapa 

reproductiva (cuadro A-13). 

8.1.4.12. Calendarización de manejo de potreros. 

El manejo de los potreros y cultivos de forraje de corte es de suma importancia ya que en ellos 

hablamos de la principal fuente de alimento para el ganado durante todo el año, por lo que es 

necesario calendarizar cada una de las actividades que se deben de desarrollar para asegurar 
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la producción constante de forraje y con ellos la alimentación de los animales. las principales 

actividades que se deben de desarrollar en los potreros y cultivos de forraje de corte son: 

reparación de cercos, preparación de terreno para siembra de zacate de corte y pastoreo, 

siembra de cercos vivos, resiembra de zacate de corte y pastoreo, corte de zacate y pastoreo 

en cultivos y potreros establecidos en años anteriores, fertilización, control de malezas, control 

de plagas, siembra de maíz, sorgo y leguminosas, elaboración ensilado y elaboración de heno, 

todo ello enmarcado en meses específicos del año (cuadro A-14). 

8.1.4.13. Determinación de cantidad área de terreno para el 

establecimiento de cultivos de zacate de corte. 

Para la determinación de la cantidad de terreno a cultivar con zacate corte, se realizó el pesaje 

de todos los animales de cada uno de los ganaderos y junto a ello también se estimó los 

rendimientos de forraje de zacate de corte de Maralfalfa y Cuba  OM 22 en parcelas ya 

establecidas, una vez  que se obtuvieron los datos de consumo total por cada ganadería y de 

los rendimientos se procedió a la estimación del área a cultivar para producir la cantidad de 

forraje suficiente para los animales durante todo el año considerando tres cortes al año. Con 

la información obtenida se realizó una recomendación técnica de siembra a cada uno de los 

ganaderos. 

8.1.4.14. Protocolo de sincronización celo en vacas. 

Para demostrar cómo se puede sincronizar el celo en las vacas o inducir al celo, se implementó 

con un de los ganaderos un protocolo de sincronización de celo con el uso de dos hormonas 

sintéticas que son GESTAR (Hormona Liberadora de las Gonadotrofinas FSH y LH) y 

PROSTAL (D-cloprostenol), este protocolo consistió en administrar vía intramuscular  5 ml de 

GESTAR a la vaca considerando este como el día 0, 7 días después administrar vía 

intramuscular 2 ml de PROSTAL, y luego 9 días después administrar 5 ml de GESTAR vía 

intramuscular, presentando la vaca síntomas de celo al día 11. 

 

 

8.2. Conocimiento y competencias adquiridas. 

8.2.1. Sujeción y derribo bovino. 

La sujeción y el derribo bovino fueron prácticas que se desarrollaron durante algunas visitas 

de campo a las ganaderías de subsistencia, ya que en su mayoría los ganaderos no sabían 

cómo inyectar a sus animales y no tenían la actitud de hacerlo debido a la inquietud de sus 
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animales puesto que no eran dóciles, por tanto como técnico se tuvo la obligación de aprender 

métodos básicos de como sujetar a los animales y  derribarlos, para poder hacer la 

administración de vitaminas y desparasitantes y enseñar al mismo tiempo a los ganaderos en 

cómo hacer esta actividad para resguardar la seguridad de la persona que inyecta y del animal 

mismo generando así el menor daños posible en él.    

Para la sujeción y derribo de los animales se utilizó el método de atado de dulce o tres lazadas, 

que consiste en enlazar al animal a nivel del cuello o cuernos, luego amarrar al animal en poste 

o tronco de un árbol de buen diámetro, posteriormente con un lazo de unos 8 a 10 metros de 

largo hacer una argolla en un extremo de este y colocarla al nivel de los cuernos realizando 

así la primera lazada, luego se realiza la segunda lazada rodeando el perímetro torácico a 

nivel de la cruz por atrás de la patas delanteras, posteriormente se realiza la tercera lazada a 

nivel del abdomen después del ombligo en las hembras o después del prepucio en los machos, 

una vez están las tres lazadas en el animal se procede a tirar con fuerza, si el animal no quiere 

ceder se deben amarrar las patas traseras para facilitar aún más su derribo.   

8.2.2. Habilidad en la expresión verbal con productores. 

La expresión verbal en público es una de las habilidades importantes como asesor y facilitador, 

ya que al tener esta habilidad muy bien desarrollada permite como exponente transmitir la 

información con gran facilidad de manera clara y concisa, además de expresar de forma 

segura el mensaje y como exponente se tiene la respuesta por parte de los oyentes su 

completa atención y plena confianza en que la información brindada es fidedigna, por lo que 

los productores adoptan más fácilmente las recomendaciones hechas  durante las 

capacitaciones. Durante el proceso de desarrollo de la pasantía profesional en cada de sesión 

de capacitación que se brindó, de forma interpersonal fui observando la manera en cómo me 

expresé tomando notas de detalles que me limitaban a poder comunicarme de mejor manera, 

principalmente a causa del nerviosismo a hablar en público, que con el tiempo fui solventado, 

por tanto, durante el transcurso de la pasantía la habilidad en la expresión verbal se mejoró 

grandemente. 

8.2.3. Planificación de proyecto. 

La planificación como se conoce consiste en el proceso metódico para obtener  objetivos 

determinados, teniendo en cuenta la situación actual, los factores internos y externos que 

puede influir en el logro de los objetivos, por tanto  antes de iniciar el desarrollo de la pasantía 

se tuvo que elaborar un plan de trabajo para alcanzar el objetivo planteando en la institución, 

por lo que fue allí donde se obtuvieron los criterios  necesarios para planificar el proyecto de 
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pasantía de tal manera fuese viable en el tiempo y se culminará de la manera más satisfactoria 

posible  tanto para la institución como para los ganaderos de subsistencia.   

8.2.4. Organización y logística para ejecución de capacitaciones. 

La organización y logística son dos puntos claves a la hora de realizar actividades, ya que 

estas nos permiten de antemano, establecer un conjunto de actividades coordinadas y 

secuenciales para lograr un objetivo. Dentro del desarrollo de la pasantía estos dos aspectos 

fueron claves en el proceso de cada capacitación, ya que en conjunto permitió la comunicación 

y calendarización de cada capacitación, visitas de campo y salidas de campo de acuerdo al 

tiempo disponible de los ganaderos y así mismo de insumo que se debía utilizar en cada una 

de la demostración desarrollada. Por lo que fue allí donde se logró y aprendió a ser más ágil a 

la hora desarrollar cualquier actividad con un grupo de personas.       

8.2.5. Administración y dosificación de fármacos. 

Una de muchas habilidades que se adquirió, fua la que comúnmente se le conoce como 

inyectar, esta actividad se realizó gracias a que los ganaderos dieron el permiso de poder 

aplicar vitaminas y desparasitantes a sus animales, además también se les enseño a como 

realizar esta actividad ya que en su mayoría no podían hacer esta labor, por lo que buscaban 

a otra persona para realizarla, teniendo un costo adicional para los ganaderos. 

Las vías que se utilizaron y demostraron a los ganaderos de como inyectar un fármaco fue 

mediante la vía subcutánea, intramuscular, intraperitoneal e intravenosa. Además de ello se 

les enseño a como dosificar en base al peso vivo de los animales y las recomendaciones de 

los productos a utilizar. Por tanto, de forma previa se adquirieron estos conocimientos y 

competencias para poder enseñarles a los ganaderos de subsistencia.   

8.2.6. Palpación rectal. 

La palpación rectal como se sabe es un método de detección de preñes en vacas el cual 

requiere una gran habilidad para dar un diagnóstico certero sobre, si la vaca esta preñada y 

cuál es la edad aproximada del feto, en el desarrollo de la pasantía se tuvieron dos 

oportunidades de realizar esta práctica, la primera fue cuando el Ing. Agr. Zoot. Luis Alonso 

Martínez Henríquez en donde se realizó una demostración de cómo realizar la palpación rectal 

mencionando cada paso a desarrollar para brindar un  diagnóstico certero, por lo que bajo su 

asesoría se realizó esta práctica, la segunda oportunidad se tuvo en una visita de campo a 

una de las ganadería de subsistencia en donde el propietario comento sobre la duda que tenía 

en una de sus vacas ya que había transcurrido mucho tiempo luego de su ultimo parto y en 
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los potreros donde andaba la vaca, también había toro. Por tanto, como técnico se procedió a 

realizar la palpación rectal considerando 4 aspectos para determinar si la vaca esta preñada 

los cuales son: el desplazamiento de la vesícula amniótica, desplazamiento de la membrana 

corioalantoidea, el feto y los cotiledones, al finalizar la actividad se llegó a la conclusión que la 

vaca esta preñada con 3 meses de gestación por el tamaño del feto. 

8.2.7. Inducción de celo en vacas. 

Como poder inducir el celo en vacas utilizando un protocolo con productos comerciales como 

GESTAR Y PROSTAL a base de hormonas sintéticas, fue otra competencia adquirida durante 

el desarrollo de la pasantía ya que se tuvo la oportunidad de provocar el celo en una vaca con 

aparente infertilidad (amachorramiento), en colaboración de los asesores se siguió una 

calendarización para la aplicación de estas hormonas en el animal así como su dosificación  y 

el tiempo estimado a esperar para que la vaca presentara celo.  

8.2.8. Elaboración de alimentos balanceados para bovinos. 

Dentro de la pasantía en conjunto con los ganaderos de subsistencia y el Ing. Agr. Zoot. Luis 

Alonso Martínez Henríquez se desarrolló una práctica de elaboración de concentrados, donde 

con la ayuda de una hoja de Excel se creó una tabla de valores con las fuentes de materias 

primas y su contenido de nutrientes, que había en la fábrica de concentrados disponibles en 

la Estación Experimental y de Practicas, F.CC.AA., UES, lugar donde se desarrolló la práctica. 

El concentrado que se elaboro fue de 14% de Proteína Cruda, utilizando 10.20 lb de harina de 

soya, 62.95 lb de harina de maíz, 20 lb de afrecho de trigo, 6 lb de melaza, 0.6 lb de carbonato 

de calcio y 0.25 lb de sales minerales (pecutrin) teniendo así una mezcla de 100 lb.  

8.2.9. Elaboración de ensilados. 

Otra de las estrategias de nutrición implementadas durante la pasantía fue la elaboración de 

ensilado de zacate de corte, con esta práctica se obtuvo el conocimiento necesario para poder 

implementar la conservación de forrajes frescos a través de la fermentación anaeróbica, el 

desarrollo de esta práctica se hizo en conjunto con los ganaderos y el Ing. Agr. Zoot. Luis 

Alonso Martínez Henríquez en la propiedad de uno de los ganaderos, y en donde para hacer 

el ensilado se utilizó zacate de corte Maralfalfa, picadora de zacate de 16 hp, carpeta plástica 

negra, cinta adhesiva, melaza, sal de mesa y así como demás herramientas. Durante el 

proceso de la elaboración del silo mi persona y el Ing. Agr. Zoot. Luis Alonso Martínez 

Henríquez explicamos cada una de sus etapas que con lleva a la elaboración del silo y de las 

funciones que cumple cada aditivo agregado al silo. 
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8.2.10.  Establecimiento de cultivos de zacate de corte. 

Otra actividad realizada en la pasantía fue el establecimiento de zacate de corte, donde el cual 

previo a la siembra del zacate de corte se realizó una revisión bibliográfica de las 

características agronómicas, además del manejo y tiempo de cosecha de la variedad a 

sembrar, el cual zacate de corte Maralfalfa, teniendo toda la información necesaria  se procedió 

a la siembra y para realizar esta actividad  el distanciamiento entre surcos fue de 1 metro 

colocando los esquejes de 40 cm o de tres yemas a una profundidad de 10 centímetros, el 

área cultivada fue de 803 m2. Con esta actividad de siembra de zacate de corte se reforzó y 

enseño a como establecer un cultivo de zacate de corte para la alimentación bovina, así mismo 

120 días después se estimó el rendimiento de forraje verde del zacate obteniendo así 13 

Kg/metro lineal, esta actividad se desarrolló en la propiedad de un ganadero de subsistencia.   

8.2.11.  Establecimiento de sistemas silvopastoriles. 

También durante el transcurso a petición del mismo propietario se estableció una pequeña 

parcela de 425 m2 de zacate de pastoreo con enfoque de sistemas silvopastoriles bajo una 

modalidad de árboles dispersos, para el cual con antemano se realizó una revisión bibliográfica 

sobre el tipo de zacate de pastoreo a establecer, sus características agronómicas y manejo, 

que para el caso se utilizó el zacate MULATO II HIBRIDO, además de los criterio a considerar 

a la hora de establecer un sistema silvopastoril en la modalidad de árboles dispersos como el 

tipo de árboles a dejar, el espaciamiento entre ellos, el manejo de los árboles (podas y raleos), 

etc. Utilizando así un distanciamiento entre planta y surco de 0.50 m, colocando de 5 a 8 

semillas a una profundidad de 2 a 3 cm.  
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9. CONCLUSIONES. 

La implementación y desarrollo de una pasantía profesional permite aplicar conocimientos 

técnicos teórico-practico y de igual manera generar y adquirir competencias, que en conjunto 

contribuyen a la resolución de problemas reales dentro del campo de la zootecnia y con ello 

tener experiencia profesional como ingeniero agrónomo, permitiendo así desenvolverse en un 

futuro con mayor facilidad dentro del campo laboral, generando mayores oportunidades y 

ofertas de trabajo.   

 

Las capacitaciones sobre manejo, alimentación, salud y genética en ganado bovinos, a 

ganaderías de subsistencia contribuyen al desarrollo sustancial a este tipo de sistema de 

producción, ya que permite la transferencia de conocimiento técnico y tecnologías a los 

ganaderos para innovar. 

 

La implementación de estrategias puntuales de acuerdo a los cuatro pilares dentro del rubro 

de la ganadería (manejo, alimentación, sanidad y genética) y de las condiciones económicas 

de cada ganadero de subsistencia, permiten iniciar un proceso de transformación para 

aumentar la rentabilidad del rubro y con eso mejorar la economía de las familias dedicas a 

esta actividad pecuaria. 

 

El desarrollo del rubro ganadero dentro de una región especifica está determinada por tres 

factores claves: 1.  por la voluntad financiera y física del ganadero para innovar en este rubro, 

2.  La municipalidad para incentivar a sus pobladores a mejorar el sistema de producción 

ganadero  a través de ayuda económica o en especies (equipos, insumos, herramientas, etc.) 

con el fin de mejorar la economía de las familias y por ende del municipio, 3. Las instituciones 

correspondiente en brindar generosamente asistencia técnica a ganaderos que desean 

transformar su ganadería a una propiamente especializada a baja, mediada o gran escala.  
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10. RECOMENDACIONES.  

Se deben Capacitar a las jefaturas de las unidades correspondiente dentro de la alcaldía 

municipal encargadas en la gestión y ejecución de proyectos agropecuarios, para poder 

mejorar el desarrollar la agricultura y ganadería dentro del municipio, o contratar personal 

especializado en las ciencias agronómicas para gestionar, formular y ejecutar proyectos 

agropecuarios en la zona. 

 

Realizar un censo agropecuario en el municipio Panchimalco para determinar la cantidad de 

agricultores y ganaderos dentro de la zona, las actividades específicas a las que se dedican, 

disponibilidad de tierras, entre otros aspectos. Y con esa información poder formular y evaluar 

la viabilidad de ejecutar proyectos agropecuarios con enfoque social, a través de fondos 

propios y según sea necesario incrementar el presupuesto anual para estas actividades o 

mediante la gestión a organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. 

 

Como municipalidad (alcalde, sindico y consejo) realizar reuniones con los agricultores y 

ganaderos de cada cantón, para conocer de primera mano las necesidades que tienen los 

productores y que los limita a poder crecer económicamente en las actividades que ellos 

desarrollan, y como encargados de la institución pública, formular en conjunto con los 

productores estrategias para solventar sus limitantes a través de la ejecución de proyectos.   

      

Los ganaderos de subsistencia deben dar continuidad a las estrategias implementadas dentro 

del hato e ir incrementando éstas y seguir aplicando los conocimientos adquiridos dentro de 

las capacitaciones, para poder generar una transformación radical en la actividad pecuaria que 

desempeñan y con ello mejorar sus condiciones económicas.     
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12. ANEXOS. 

Cuadro A-1. Parámetros reproductivos de las ganaderías de subsistencia de la zona Sur del municipio de Panchimalco. 

 

 

 

1 JORGE BENITEZ BRAHMAN/BROWN SWISS 36.0 36 45 24 2 240 365 10 50.69

2 KATHERINE CRUZ DEODANES BRAHMAN/JERSEY 20.0 20 29 24 2 240 270 11 50.69

3 RIGOBERTO DEODANES BRAHMAN/BROWN SWISS 28.0 28 37 27 2 365 545 7 45.06

4 GERARDO ALFREDO ESCOBAR BROWN SWISS/BRAHMAN 24.0 24 33 22 2 210 390 9 55.30

5 GREGORIO MARTINEZ BRAHMAN/JERSEY 27.0 28 37 21 3 420 420 5 57.94

6 ALEJANDRO ORTIZ BRAHMAN/BROWN SWISS 36.0 36 45 24 2 300 450 8 50.69

7 JOSÉ WILFREDO PEREZ BRAHMAN 42.0 42 51 29 2 210 600 6 41.95

8 MARIA MAGDALENA PEREZ HOLSTEIN 13.0 14 23 19 2 300 300 9 64.04

9 MATEO PEREZ BRAHMAN/BROWN SWISS 30.0 30 39 24 2 270 450 10 50.69

10 AMELIA RAMIREZ BRAHMAN 28.0 28 37 27 2 210 540 7 45.06

11 ROSALIO RAMIREZ HOLSTEIN/JERSEY 18.0 18 27 16 2 210 240 10 76.04

12 JOSÉ NELSON RAMIREZ BRAHMAN/JERSEY 26.0 26 35 22 2 240 390 6 55.30

13 MARCELO RAMIREZ BRAHMAN/JERSEY 27.0 27 36 27 3 240 540 7 45.06

14 NICOLAS VASQUEZ BRAHMAN/JERSEY 24.0 24 33 25 2 240 480 7 48.67

15 ARNULFO VENITEZ JERSEY/BROWN SWISS 20.0 20 29 24 3 240 365 8 50.69

16 CANDIDO RAMIREZ BRAHMAN 30.0 30 39 30 2 365 450 11 40.56

27 27 36 24 2 269 425 8 51.8PROMEDIO

Intervalo Entre Partos
RAZA O ENCASTEGANADEROSN°

Edad al Primer Servicio (EPS) Edad a la Primera Concepción (EPC)  Edad al Primer Parto (EPP)

MESES Numero de Servicios por 

Concepcion

Dias Abiertos 

(DA)
Dias Vacios (DV)

Numero de Partos al 

Descarte (NPD)

Eficiencia Reproductiva del Hato 

(ERH%)
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Cuadro A-2. Parámetros productivos de las ganaderías de la zona Sur del municipio de Panchimalco.  

  

1 JORGE BENITEZ 3 5 8 365 12 125 342.5 170 465.8

2 KATHERINE CRUZ DEODANES 2 7 10 270 9 125 342.5 180 493.2

3 RIGOBERTO DEODANES 4 5 9 365 12 130 356.2 170 465.8

4 GERARDO ALFREDO ESCOBAR 4 7 10 290 8 150 411.0 175 479.5

5 GREGORIO MARTINEZ 3 4 7 365 12 130 356.2 170 465.8

6 ALEJANDRO ORTIZ 3 7 9 270 9 150 411.0 170 465.8

7 JOSÉ WILFREDO PEREZ 5 4 6 210 7 140 383.6 160 438.4

8 MARIA MAGDALENA PEREZ 1 16 24 365 3 250 684.9 290 794.5

9 MATEO PEREZ 2 5 7 210 7 150 411.0 180 493.2

10 AMELIA RAMIREZ 3 6 10 210 7 140 383.6 160 438.4

11 ROSALIO RAMIREZ 4 7 12 240 8 200 547.9 250 684.9

12 JOSÉ NELSON RAMIREZ 1 5 7 240 8 130 356.2 160 438.4

13 MARCELO RAMIREZ 2 5 8 240 8 150 411.0 170 465.8

14 NICOLAS VASQUEZ 2 5 7 240 8 150 411.0 175 479.5

15 ARNULFO VENITEZ 5 7 10 365 12 125 342.5 140 383.6

16 CANDIDO RAMIREZ 3 4 8 365 12 130 356.2 180 493.2

3 6 10 288 9 148 407 181 497PROMEDIO

RENDIMIENTO DE LECHE EN EPOCA 

LLUVIOSA (BOTELLAS/VACA/DIA)

DIAS 

PROMEDIOS EN 

LACTANCIA

NUMERO PROMEDIO DE VACAS 

EN PRODUCCIÓN
GANADEROSN°

RENDIMIENTO DE LECHE EN EPOCA SECA 

(BOTELLAS/VACA/DIA)

EDAD PROMEDIO AL 

DESTETE (MESES)

PESO PROMEDIO EN KILOGRAMOS DE 

HEMBRAS A LOS 12 MESES DE EDAD

GANANCIA DE PESO PROMEDIO EN GRAMOS/DIA 

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 12 MESES DE EDAD

PESO PROMEDIO EN KILOGRAMOS DE 

MACHOS A LOS 12 MESES DE EDAD

GANANCIA DE PESO PROMEDIO EN GRAMOS/DIA DESDE 

EL NACIMIENTO HASTA LOS 12 MESES DE EDAD
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Cuadro A-3. Estrategias implementadas para el mejoramiento de los parámetros reproductivos y productivo de las ganaderías 

de la zona Sur del municipio de Panchimalco. 

 

 

1 JORGE BENITEZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

2 KATHERINE CRUZ DEODANES ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

3 RIGOBERTO DEODANES ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

4 GERARDO ALFREDO ESCOBAR ● ● ● ● ● 5 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

5 GREGORIO MARTINEZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

6 ALEJANDRO ORTIZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

7 JOSÉ WILFREDO PEREZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

8 MARIA MAGDALENA PEREZ ● ● ● ● 4 ● ● ● ● ● 5 ● ● ● 3 ● 1

9 MATEO PEREZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

10 AMELIA RAMIREZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

11 ROSALIO RAMIREZ ● ● ● ● ● 5 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

12 JOSÉ NELSON RAMIREZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

13 MARCELO RAMIREZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

14 NICOLAS VASQUEZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

15 ARNULFO VENITEZ ● ● ● ● ● 5 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1
16 CANDIDO RAMIREZ ● ● ● ● 4 ● ● ● 3 ● ● ● 3 ● 1

16 16 16 16 0 0 3 16 16 0 16 1 0 1 16 16 16 0 0 16 0

MANEJO

ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARAMETROS REPRODUCTIVOS Y PRODUCTIVOS DE LAS GANADERIAS DE SUBSISTENCIA DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO.
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Cuadro A-4. Hoja de registro de reproducción. 

 



66 
 

Cuadro A-5. Hoja de registro de producción láctea semanal. 
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Cuadro A-6. Hoja de registro de cabezas de ganado del hato. 
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Cuadro A-7. Hoja de registro de vacunación del hato. 
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Cuadro A-8. Hoja de registro de aplicación de vitaminas y desparasitación del hato. 
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Cuadro A-9. Hoja de registro de aplicación de medicamentos al hato. 
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Cuadro A-10. Hoja de registro de compra de insumos. 
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Cuadro A-11. Hoja de registro de ventas de productos lácteos. 
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Cuadro A-12.  Plan de desparasitación, vitaminzacion y vacunación para terneras, 

novillas y vacas de encaste lechero y doble propósito. 

Edad Acciones a realizar Objetivo a cumplir Observaciones 

3 meses  Vacunación contra 

el ántrax y 

clostridiosis. 

Inmunizar a los 

animales 

La vacunación contra estas enfermedades debe ser cada 

6 meses o a entrada y salida de invierno 

4 meses Aplicar vitamina ade3 

y complejo b 

Suplir los 

requerimientos de 

vitaminas y complejo b 

que las terneras 

necesita 

Para cubrir los requerimientos de vitaminas ade3 y 

complejo b se puede utilizar productos como 

OLIVITASAN PLUS en dosis de 2 ml vía SC* o IM*, o 

VIGANTOL en dosis de 2 ml vía IM* 

y 

WARIT B en dosis de 2 ml vía SC* o IM* 

4 meses Aplicar 

desparasitaste a base 

de ivermectina o 

doramactina 

 

 

 

 

 

controlar y tratar las 

infestaciones de 

parásitos externo e 

internos 

Para desparasitar se puede utilizar productos como 

IVERMECTINA A 1% en dosis de 1 ml por cada 110 libras 

de peso vivo vía sc*. 

 

O sino también se puede utilizar productos como 

DORAMAX AL 1% (doramactina) en dosis de 1ml por cada 

110 libras de peso vivo vía SC* o IM* 

 

Utilizar productos comerciales como IMIDOPLEX B12, 

TRISTEMIC, IMIDOGAN, IMIDOCARB - LH en dosis de 1 ml a 

2.5 ml por cada 220 libras de peso vivo vía SC* y IM*. 

 

3 a 6 

meses 

Vacunación contra 

brucelosis 

Inmunizar a los 

animales 

la vacunación contra esta enfermedad es una sola de 

por vida del animal 

8 meses  Aplicar vitamina ade3 

y complejo b 

Suplir los 

requerimientos de 

vitaminas y complejo b 

que las terneras 

necesita 

Para cubrir los requerimientos de vitaminas ade3 y 

complejo b se puede utilizar productos como 

OLIVITASAN PLUS en dosis de 4 a 5 ml vía SC* o IM*, o 

VIGANTOL en dosis de 4 ml vía IM* 

y 

WARIT B en dosis de 5 ml vía SC* o IM* 

 

8 meses Aplicar 

desparasitaste a base 

de ivermectina o 

doramactina 

 

 

 

controlar y tratar las 

infestaciones de 

parásitos externo e 

internos 

Para desparasitar se puede utilizar productos como 

IVERMECTINA A 1% en dosis de 1 ml por cada 110 libras 

de peso vivo vía SC*. 

 

O sino también se puede utilizar productos como 

DORAMAX AL 1% (doramactina) en dosis de 1ml por cada 

110 libras de peso vivo vía SC* o IM*. 

 

 

9 meses Revacunación contra 

ántrax y 

clostridiosis. 

Inmunizar a los 

animales 

La vacunación contra estas enfermedades debe ser cada 

6 meses o a entrada y salida de invierno 

12 

meses 

Aplicar vitamina ade3 

y complejo b 

Suplir los 

requerimientos de 

vitaminas y complejo b 

que las novillas 

necesitan 

Para cubrir los requerimientos de vitaminas ade3 y 

complejo b se puede utilizar productos como 

OLIVITASAN PLUS en dosis de 6 a 7 ml vía SC* o IM*, o 

vigantol en dosis de 5 ml vía im* 

y 

WARIT B en dosis de 10 ml vía SC* o IM* 

 

12 

meses 

Aplicar 

desparasitaste a base 

de ivermectina o 

doramactina 

 

 

Aplicar 

desparasitante a base 

de dipropionato de 

imidocarb 

controlar y tratar las 

infestaciones de 

parásitos externo e 

internos 

Para desparasitar se puede utilizar productos como 

IVERMECTINA A 1% en dosis de 1 ml por cada 110 libras 

de peso vivo vía SC*. 

 

O sino también se puede utilizar productos como 

DORAMAX AL 1% (doramactina) en dosis de 1ml por cada 

110 libras de peso vivo vía SC* o IM*.  

 

 

• SC = SUBCUTÁNEA 

• IM = INTRAMUSCULAR 

• DOSIS DE VACUNA CONTRA ÁNTRAX 2 ML POR ANIMAL 

• DOSIS DE VACUNA CONTRA CLOTRIDIOSIS 5 ML POR ANIMAL 

• EN CASO DE HABER ANIMALES ENFERMOS POR ANAPLASMA O PIROPLASMA SE DEBE UTILIZAR PRODUCTOS 

COMERCIALES A BASE DE IMIDOCARB COMO MIDOPLEX B12, TRISTEMIC, IMIDOGAN, IMIDOCARB - LH EN 

DOSIS DE 1 ML A 2.5 ML POR CADA 220 LIBRAS DE PESO VIVO VÍA SC* Y IM* EN DOSIS UNICA O DE SER 

NECESARIO UNA SEGUNDA APLICACIÓN A LOS 15 DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. 
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Cuadro A-13. plan de manejo nutricional de crianza de terneras/os de encaste lechero y 

doble propósito 

edad Acciones a realizar Objetivo a cumplir Observaciones 

1 a 5 

días 

Dar de 1 a 2 litros de calostro 

en los primeros 15 minutos y 

repetir cada 6 horas. 

Suplir los 

requerimientos de 

inmunoglobulinas, 

proteína, azucares y 

minerales a la 

ternera/o en sus 

primeros días de 

vida 

desarrollar un excelente 

sistema inmune de las 

terneras/os para su 

protección contra 

enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales (diarreas) 

además de suplir los 

requerimientos nutricionales. 

6 a 15 

días  

Dar leche a libre consumo o de 

4 a 6 litros por día en 2 tomas, 

más agua a libre consumo. 

Suplir los 

requerimientos 

nutricionales de la 

ternera/o 

mantener sus necesidades de 

nutricionales. 

16 a 

30 días 

Comenzar a dar alimento 

solido (concentrado con 18% 

Proteína) de media libra a 1 

libra 

para estimular el desarrollo 

del rumen y dar leche a libre 

consumo o de 4 a 6 litros por 

día en 2 tomas. 

Suplir los 

requerimientos 

nutricionales de la 

ternera/o y 

estimular el 

desarrollo y 

funcionamiento del 

rumen. 

mantener sus necesidades 

nutricionales y buen 

desarrollo de la ternera/o. 

31 a 

60 

días. 

Dar 2 libras concentrado con 

18% PC y heno o ensilado en 

cantidad de 1 a 2 libras, leche 

a libre consumo Y dar pasto 

verde picado a libre consumo. 

Suplir los 

requerimientos 

nutricionales de la 

ternera/o y 

estimular el 

desarrollo y 

funcionamiento del 

rumen. 

mantener sus necesidades 

nutricionales y buen 

desarrollo de la ternera/o. 

De 2 

meses 

a 6 

meses 

dar pasto verde picado en 

cantidad de 16 libras por día. 

 

dar concentrado de 12% o 

14% de PC en cantidad de 4 a 6 

libras, y sales minerales en 

cantidad de 50 gramos al día. 

 

Dar ensilado si se tiene en 

cantidad de 10 libras por día y 

heno a libre consumo. 

 

Suplir los 

requerimientos 

nutricionales de la 

ternera/o y 

estimular el 

desarrollo y 

funcionamiento del 

rumen. 

que los animales alcancen a un 

peso en promedio de 400 libras 

a los 6 meses de edad. 

De 6 

meses 

a 12 

meses 

dar pasto verde a libre 

consumo en pastoreo. 

 

dar concentrado de 12% o 

14% de PC en cantidad de 6 a 7 

libras, y sales minerales en 

cantidad de 28 gramos al día. 

 

Dar pasto verde picado o 

ensilado en cantidad de 40 a 70 

libras al día o en base al 10% 

de su peso vivo 

 

Suplir los 

requerimientos 

nutricionales de la 

ternera/o y un 

buen desarrollo 

corporal 

que los animales alcancen a un 

peso en promedio de 700 libras 

a los 12 meses de edad. 

De 12 

a 15 ----

18 

meses 

(primer 

celo) 

Dar forraje verde a libre 

consumo. 

 

Dar concentrado 6 a 8 libras 

de 12% de proteína. 

 

Dar ensilado si se tiene en 

cantidad de 22 libras por 

animal por día. 

 

Dar sales minerales en 

cantidad de 50 a 60 gramos por 

animal por día. 

 

Suplir los 

requerimientos 

nutricionales de la 

novilla en su primer 

celo y servicio de 

monta. 

Servir a los animales que 

presenten su primer celo 

cuando esto tengan un peso de 

700 libras a 800 libras. 

 

Que los animales tengan una 

excelente condición corporal 

para poder mantener la preñes 

y evitar abortos. 
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Cuadro A-14. Calendarización de manejo de potreros. 

 

CALENDARIZACIÓN DE MANEJO DE POTREROS. 

ACTIVIDADES EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC 

Reparación de cercos X X X X X X X X X X X X 

Preparación de terreno para siembra de zacate de 

pastoreo y corte 

   X X        

Siembra de cercos vivos      X X       

resiembra de zacate de corte y pastoreo       X X       

Corte de zacate y pastoreo en   cultivos y potreros 

establecido el año anterior 

    X X X X X X   

Fertilización      X  X  X   

Control de malezas      X  X  X   

Control de plagas       X  X    

Siembra de maíz, sorgo y leguminosas       X X     

Elaboración de ensilado           X  

Elaboración de pacas de heno           X  
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Figura A-1. Presentaciones  PowerPoint de capacitación sobre la elaboración de concentrados para la 

alimentación de ganado bovino. 

 

   

Figura A-2. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre importancia de las vitaminas y minerales 

en la alimentación bovina. 
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Figura A-3. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre forrajes y pastos tropicales para la 

alimentación bovina. 

 

 

Figura A-4. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre métodos de conservación de forrajes. 
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Figura A-5. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre alternativas forrajeras para la 

alimentación bovina. 

 

 

Figura A-6. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre establecimientos de sistemas 

silvopastoriles. 
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Figura A-7. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre buenas prácticas de ordeño higiénico. 

 

 

Figura A-8. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre control y tratamiento de principales 

enfermedades en bovinos. 
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     Figura A-9. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre vías de administración y dosificación 

de fármacos en bovinos. 

 

 

Figura A-10. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre detección de celo y sincronización en 

vacas, y método de detección de preñes en vacas. 
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    Figura A-11. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre método de detección de preñes en 

vacas. 

 

 

  Figura A-12. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre manejo de la vaca antes, durante y 

después del parto 
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 Figura A-13. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre manejo de terneras, novillas y vacas 

en periodo de secado. 

 

 

 

Figura A-14. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre plantas toxicas para ganado bovino. 
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Figura A-15. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre manejo de ganado de doble propósito. 

 

 

Figura A-16. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre fármacos de uso veterinario. 
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Figura A-17. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre mejoramiento genético en bovinos. 

 

 

 

 

Figura A-18. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre costos de producción de leche y carne 

en bovinos. 
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Figura A-19. Presentaciones PowerPoint de capacitación sobre uso de registros zootécnicos. 

 

 

 

Figura A-20. Capacitación sobre vías de administración y dosificación de fármacos en bovinos en la 

localidad de una ganadera en el cantón San Isidro, Panchimalco. 
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Figura A-21. Demostración de las características organolépticas de un buen ensilado de zacate de corte 

Cantón San Isidro, Panchimalco. 

 

Figura A-22. Gira de campo a la Estación de Experimental y de Practicas, F. CC. AA., UES para la 

realización de una práctica de elaboración de concentrados en municipio de San Luis Talpa, La 

Paz. 
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Figura A-23. Demostración de sujeción bovina y administración de fármacos inyectados, Cantón San 

Isidro, Panchimalco. 

 

Figura A-24. Capacitación sobre manejo de las vacas preparto, durante el parto y posparto y palpación 

rectal para la detección de preñes en vacas, Cantón San Isidro, Panchimalco. 

a b 

d

 



88 
 

 

 

Figura A-25. Gira técnica con ganaderos de subsistencia a ganadería Los Pericos, propiedad de Don 

Pedro Escobar, Cantón Flor Amarilla, San Juan Opico. 

 

Figura A-26. Demostración de administración de suero vía intraperitoneal e intravenosa, propiedad de 

don Gerardo Escobar, Cantón Los San Isidro, caserío las Siguatenango, Panchimalco. 

a
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A-1. Plantilla de encuesta a utilizar para la recoleccion de información para el censo 

agropecuario. 
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A-2. Plantilla de encuesta a utilizar para la recoleccion de información para el censo 

agropecuario. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

A-3. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Arnulfo Venitez. 

 

 

A-4. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Doña María Magdalena Pérez. 
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A-5. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Nicolas Vásquez. 

 

 

A-6. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Rosalio Ramírez. 
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A-7. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don José Wilfredo Pérez. 

 

 

A-8. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Doña Katherine Cruz Deodanes. 
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A-9. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Gregorio Martínez. 

 

 

A-10. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Jorge Benitez. 
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A-11. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Gerardo Alfredo Escobar. 

 

 

A-12. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Mateo Pérez. 
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A-13. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Marcelo Ramos. 

 

 

A-14. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Rigoberto Deodanes. 
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A-15. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Doña Amelia Carrillo. 

 

 

A-16. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Alejandro Ortiz. 
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A-17. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don Cándido Ramírez. 

 

 

A-18. Ficha de asistencia técnica para el establecimiento de cultivo zacate de corte en 

propiedad de Don José Nelson Ramírez. 
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A-19. Registro de pesos del hato de: Arnulfo Venitez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
O FORRAJE DE CORTE Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR. 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 CORA 1.6 1.92 311.3 684.9 37.4 82.2 6724.0 14792.8 147.9 

2 CHILATA 1.67 2.07 354.0 778.7 42.5 93.4 7645.7 16820.5 168.2 

3 CAPULLITO 1.72 2.17 386.7 850.8 46.4 102.1 8353.2 18377.0 183.8 

4 CHANITA 1.63 2.04 329.1 724.1 39.5 86.9 7109.4 15640.6 156.4 

5 FLOR 1.65 2.16 341.4 751.1 41.0 90.1 7374.3 16223.4 162.2 

6 CHAMBITA 1.69 2.24 366.8 807.0 44.0 96.8 7923.7 17432.1 174.3 

7 LUPE 1.69 2.1 366.8 807.0 44.0 96.8 7923.7 17432.1 174.3 

8 FLORINDA 1.62 2.01 323.1 710.9 38.8 85.3 6979.3 15354.5 153.5 

9 FANTA 1.59 2.08 305.5 672.1 36.7 80.7 6598.7 14517.2 145.2 

10 COLA 1.65 1.94 341.4 751.1 41.0 90.1 7374.3 16223.4 162.2 

11 NEGRA 1.16 1.34 118.6 261.0 14.2 31.3 2562.4 5637.2 56.4 

12 RATON 1.16 1.28 118.6 261.0 14.2 31.3 2562.4 5637.2 56.4 

13 BURRITA 0.8 0.83 38.9 85.6 4.7 10.3 840.5 1849.1 18.5 

14 GIRASOL 1.06 1.1 90.5 199.1 10.9 23.9 1955.2 4301.4 43.0 

15 NIGGA 1.03 1.18 83.0 182.7 10.0 21.9 1793.8 3946.4 39.5 

16 CONEJO 1.14 1.18 112.6 247.7 13.5 29.7 2432.1 5350.6 53.5 

17 PULGA 1 1.02 76.0 167.2 9.1 20.1 1641.6 3611.5 36.1 

18 IRIS 1.06 1.14 90.5 199.1 10.9 23.9 1955.2 4301.4 43.0 

19 SAYTAMA 1.06 1.21 90.5 199.1 10.9 23.9 1955.2 4301.4 43.0 

20 PIOJOSA 0.98 1.01 71.5 157.4 8.6 18.9 1545.1 3399.1 34.0 

           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 1139.7  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 11.4  2051.5 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 111.9 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.   LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 52 156 111.9 0.72 8.6 
MARALFALFA 90 270 111.9 0.41 5.0 
KING GRASS 80 240 111.9 0.47 5.6 
SORGO RCV 42 42 111.9 2.66 32.1 

SORGO SS-44 75 150 111.9 0.75 9.0 
MAIZ H59 20 20 111.9 5.59 67.5 
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A-20. Registro de pesos del hato de: María Magdalena Pérez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 MELVA 1.83 2.17 465.8 1024.7 55.9 123.0 10060.5 22133.2 221.3 
2 POPO 1.85 2.1 481.2 1058.6 57.7 127.0 10394.0 22866.8 228.7 
3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 250  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 2.5  450 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 24.5 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 24.5 0.14 1.7 
MARALFALFA 90 270 24.5 0.09 1.1 
KING GRASS 80 240 24.5 0.10 1.2 
SORGO RCV 42 42 24.5 0.58 7.0 

SORGO SS-44 75 150 24.5 0.16 2.0 
MAIZ H59 20 20 24.5 1.23 14.8 
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A-21. Registro de pesos del hato de: Nicolas Vásquez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 YURICO 1.2 1.4 131.3 288.9 15.8 34.7 2836.7 6240.7 62.4 
2 NIÑO 1.58 1.81 299.8 659.5 36.0 79.1 6475.0 14245.0 142.4 
3 CANELA 1.6 2.17 311.3 684.9 37.4 82.2 6724.0 14792.8 147.9 
4 GUINEA 1.7 2.04 373.4 821.5 44.8 98.6 8065.2 17743.4 177.4 
5           
6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 300  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 3.0  530.2 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 28.9 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 28.9 0.17 2.0 
MARALFALFA 90 270 28.9 0.11 1.3 
KING GRASS 80 240 28.9 0.12 1.5 
SORGO RCV 42 42 28.9 0.69 8.3 

SORGO SS-44 75 150 28.9 0.19 2.3 
MAIZ H59 20 20 28.9 1.45 23.0 
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A-22. Registro de pesos del hato de: Rosalio Ramírez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 CHILIPUCA 1.74 1.94 400.4 880.8 48.0 105.7 8648.0 19025.6 190.3 
2 MANZANA 1.7 2.09 373.4 821.5 44.8 98.6 8065.2 17743.4 177.4 
3 MEDALLA 1.75 2.15 407.3 896.1 48.9 107.5 8798.0 19355.5 193.6 
4 HORMIGA 1.7 2.03 373.4 821.5 44.8 98.6 8065.2 17743.4 177.4 
5 BLANCA 1.62 1.97 323.1 710.9 38.8 85.3 6979.3 15354.5 153.5 
6 MUCA 1.77 2.01 421.4 927.2 50.6 111.3 9103.1 20026.7 200.3 
7 TIGRILLO 1.3 1.65 167.0 367.3 20.0 44.1 3606.6 7934.5 79.3 
8 CHANITA 1.2 1.5 131.3 288.9 15.8 34.7 2836.7 6240.7 62.4 
9 SARDA 1.25 1.58 148.4 326.6 17.8 39.2 3206.3 7053.8 70.5 
10 LANDA 1.67 1.98 354.0 778.7 42.5 93.4 7645.7 16820.5 168.2 
11 NIÑA 1.15 1.41 115.6 254.3 13.9 30.5 2496.7 5492.7 54.9 
12 CAPULINA 1.34 1.76 182.9 402.3 21.9 48.3 3949.9 8689.7 86.9 
13 COLORADO 1.51 1.85 261.7 575.7 31.4 69.1 5651.9 12434.3 124.3 
14 CHILTOTA 1.81 2.25 450.7 991.5 54.1 119.0 9734.3 21415.4 214.2 
15 CAPO 1.79 2.15 435.9 958.9 52.3 115.1 9415.1 20713.3 207.1 
16 NEGRO 1.37 1.66 195.4 429.9 23.5 51.6 4221.1 9286.5 92.9 
17 CHOTO 1.43 1.72 222.2 488.9 26.7 58.7 4800.4 10560.8 105.6 
18 SINCHO 1.56 1.9 288.5 634.8 34.6 76.2 6232.2 13710.8 137.1 
19 CARACOL 1.48 1.78 246.4 542.0 29.6 65.0 5321.7 11707.8 117.1 
20 SECA 1.63 1.99 329.1 724.1 39.5 86.9 7109.4 15640.6 156.4 
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 1550  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 15.5  2769.5 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 151.1 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 151.1 0.87 10.5 
MARALFALFA 90 270 151.1 0.56 6.7 
KING GRASS 80 240 151.1 0.63 7.6 
SORGO RCV 42 42 151.1 3.60 43.4 

SORGO SS-44 75 150 151.1 1.01 12.1 
MAIZ H59 20 20 151.1 7.55 91.1 
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A-23. Registro de pesos del hato de: José Wilfredo Pérez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 SARDO 2.1 2.35 703.8 1548.4 84.5 185.8 15202.9 33446.3 334.5 
2 COCA 1.77 2.05 421.4 927.2 50.6 111.3 9103.1 20026.7 200.3 
3 MALACA 1.81 2 450.7 991.5 54.1 119.0 9734.3 21415.4 214.2 
4 DULZURA 1.74 2.1 400.4 880.8 48.0 105.7 8648.0 19025.6 190.3 
5 NEGRA 1.76 2.13 414.3 911.5 49.7 109.4 8949.6 19689.2 196.9 
6 ARISCA 1.68 1.92 360.4 792.8 43.2 95.1 7783.9 17124.5 171.2 
7 NENA 1.73 1.98 393.5 865.7 47.2 103.9 8499.7 18699.4 187.0 
8 TRONCA 1.85 2.18 481.2 1058.6 57.7 127.0 10394.0 22866.8 228.7 
9 PRIETA 1.64 1.89 335.2 737.5 40.2 88.5 7241.0 15930.2 159.3 
10 CHELE 1.38 1.75 199.7 439.4 24.0 52.7 4314.2 9491.3 94.9 
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 1110.0  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 11.1  1977.2 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 107.8 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 107.8 0.62 7.5 
MARALFALFA 90 270 107.8 0.40 4.8 
KING GRASS 80 240 107.8 0.45 5.4 
SORGO RCV 42 42 107.8 2.57 31.0 

SORGO SS-44 75 150 107.8 0.72 8.7 
MAIZ H59 20 20 107.8 5.39 65.0 
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A-24. Registro de pesos del hato de: Katherine Cruz Deodanes. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 TORNADO 1.42 1.62 217.6 478.7 26.1 57.4 4700.4 10340.8 103.4 
2 CHILTOTA 1.61 1.8 317.2 697.8 38.1 83.7 6850.9 15071.9 150.7 
3 CARAMELO 1.6 1.77 311.3 684.9 37.4 82.2 6724.0 14792.8 147.9 
4 COLORADO 1.56 1.71 288.5 634.8 34.6 76.2 6232.2 13710.8 137.1 
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 300  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 3.0  539.2 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 29.4 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 29.4 0.17 2.0 
MARALFALFA 90 270 29.4 0.11 1.3 
KING GRASS 80 240 29.4 0.12 1.5 
SORGO RCV 42 42 29.4 0.70 8.4 

SORGO SS-44 75 150 29.4 0.20 2.4 
MAIZ H59 20 20 29.4 1.47 17.7 
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A-25. Registro de pesos del hato de: Gregorio Martínez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZA-
CATERA Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 COLORADA 1.45 1.63 231.7 509.7 27.8 61.2 5004.6 11010.2 110.1 
2 CUTA 1.65 1.86 341.4 751.1 41.0 90.1 7374.3 16223.4 162.2 
3 GORRION 1.08 1.16 95.7 210.6 11.5 25.3 2067.9 4549.5 45.5 
4 FLACA 1.52 1.71 266.9 587.2 32.0 70.5 5765.0 12683.0 126.8 
5 CAFECITA 1.63 1.89 329.1 724.1 39.5 86.9 7109.4 15640.6 156.4 
6 CHULA 1.57 1.76 294.1 647.0 35.3 77.6 6352.8 13976.2 139.8 
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 420  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 4.20  740.8 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 40.4 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 40.4 0.23 2.8 
MARALFALFA 90 270 40.4 0.15 1.8 
KING GRASS 80 240 40.4 0.17 2.0 
SORGO RCV 42 42 40.4 0.96 11.6 

SORGO SS-44 75 150 40.4 0.27 3.2 
MAIZ H59 20 20 40.4 2.02 24.4 

 

 



106 
 

A-26. Registro de pesos del hato de: Jorge Benitez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 GOLONDRINA 1.63 1.89 329.1 724.1 39.5 86.9 7109.4 15640.6 156.4 
2 CAFECITA 1.51 1.68 261.7 575.7 31.4 69.1 5651.9 12434.3 124.3 
3 PRINCESA 1.32 1.5 174.8 384.6 21.0 46.1 3775.6 8306.4 83.1 
4 TRIGRA 1.58 1.74 299.8 659.5 36.0 79.1 6475.0 14245.0 142.4 
5 CAMALEON 1.6 1.85 311.3 684.9 37.4 82.2 6724.0 14792.8 147.9 
6 JULIA 1.45 1.72 231.7 509.7 27.8 61.2 5004.6 11010.2 110.1 
7 CACHUDA 1.55 1.78 283.0 622.6 34.0 74.7 6113.1 13448.8 134.5 
8 AREJUDA 1.57 1.8 294.1 647.0 35.3 77.6 6352.8 13976.2 139.8 
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 580  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 5.8  1038.5 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 56.6 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 56.6 0.33 3.9 
MARALFALFA 90 270 56.6 0.21 2.5 
KING GRASS 80 240 56.6 0.24 2.8 
SORGO RCV 42 42 56.6 1.35 16.3 

SORGO SS-44 75 150 56.6 0.38 4.6 
MAIZ H59 20 20 56.6 2.83 34.1 
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A-27. Registro de pesos del hato de: Gerardo Alfredo Escobar. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 CHONTA 1.61 1.87 317.2 697.8 38.1 83.7 6850.9 15071.9 150.7 
2 RAQUEL 1.63 1.92 329.1 724.1 39.5 86.9 7109.4 15640.6 156.4 
3 PINTA 1.68 1.98 360.4 792.8 43.2 95.1 7783.9 17124.5 171.2 
4 POPI 1.64 1.96 335.2 737.5 40.2 88.5 7241.0 15930.2 159.3 
5 PAJARILLO 1.42 1.75 217.6 478.7 26.1 57.4 4700.4 10340.8 103.4 
6 CANELA 1.77 2.05 421.4 927.2 50.6 111.3 9103.1 20026.7 200.3 
7 PEPE 1.45 1.7 231.7 509.7 27.8 61.2 5004.6 11010.2 110.1 
8 CHAVELO 1.66 1.9 347.6 764.8 41.7 91.8 7509.2 16520.2 165.2 
9 MUCA 1.6 1.9 311.3 684.9 37.4 82.2 6724.0 14792.8 147.9 
10 CASCABEL 1.27 1.4 155.7 342.5 18.7 41.1 3362.6 7397.8 74.0 
11 PILLAMA 1.01 1.16 78.3 172.3 9.4 20.7 1691.3 3721.0 37.2 
12 CASCADA 1.56 1.81 288.5 634.8 34.6 76.2 6232.2 13710.8 137.1 
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 910  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 9.1  1612.9 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 88.0 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 88.0 0.51 6.1 
MARALFALFA 90 270 88.0 0.33 3.9 
KING GRASS 80 240 88.0 0.37 4.4 
SORGO RCV 42 42 88.0 2.09 25.3 

SORGO SS-44 75 150 88.0 0.59 7.1 
MAIZ H59 20 20 88.0 4.40 53.0 
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A-28. Registro de pesos del hato de: Mateo Pérez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 GOLONDRINA 1.65 1.93 341.4 751.1 41.0 90.1 7374.3 16223.4 162.2 
2 LUCERO 1.04 1.29 85.5 188.1 10.3 22.6 1846.6 4062.5 40.6 
3 PINOLO 1.37 1.65 195.4 429.9 23.5 51.6 4221.1 9286.5 92.9 
4 CHOCOLATA 1.47 1.79 241.4 531.1 29.0 63.7 5214.6 11472.1 114.7 
5 CHILIPUCA 1.56 1.89 288.5 634.8 34.6 76.2 6232.2 13710.8 137.1 
6 GOLONDRINA 1.65 1.93 341.4 751.1 41.0 90.1 7374.3 16223.4 162.2 
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 3.1  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 310  547.6 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 29.9 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 29.9 0.17 2.1 
MARALFALFA 90 270 29.9 0.11 1.3 
KING GRASS 80 240 29.9 0.12 1.5 
SORGO RCV 42 42 29.9 0.71 8.6 

SORGO SS-44 75 150 29.9 0.20 2.4 
MAIZ H59 20 20 29.9 1.49 18.0 
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A-29. Registro de pesos del hato de: Marcelo Ramos. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 PERLA 1.61 1.8 317.2 697.8 38.1 83.7 6850.9 15071.9 150.7 
2 MOUNSTRO 1.23 1.39 141.4 311.1 17.0 37.3 3054.8 6720.6 67.2 
3 LUCERNA 1.48 1.72 246.4 542.0 29.6 65.0 5321.7 11707.8 117.1 
4 NEGRURA 1.66 1.75 347.6 764.8 41.7 91.8 7509.2 16520.2 165.2 
5 LUPILLA 1.64 1.7 335.2 737.5 40.2 88.5 7241.0 15930.2 159.3 
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 370  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 3.7  659.5 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 36 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 36.0 0.21 2.5 
MARALFALFA 90 270 36.0 0.13 1.6 
KING GRASS 80 240 36.0 0.15 1.8 
SORGO RCV 42 42 36.0 0.86 10.3 

SORGO SS-44 75 150 36.0 0.24 2.9 
MAIZ H59 20 20 36.0 1.80 21.7 
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A-30. Registro de pesos del hato de: Rigoberto Deodanes. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 OVERA 1.8 2.05 443.2 975.1 53.2 117.0 9573.8 21062.4 210.6 
2 PUCA 1.64 1.94 335.2 737.5 40.2 88.5 7241.0 15930.2 159.3 
3 MARIA 1.45 1.67 231.7 509.7 27.8 61.2 5004.6 11010.2 110.1 
4 JUANA 1.57 1.92 294.1 647.0 35.3 77.6 6352.8 13976.2 139.8 
5 CONEJA 1.76 1.96 414.3 911.5 49.7 109.4 8949.6 19689.2 196.9 
6 ENANA 1.69 1.92 366.8 807.0 44.0 96.8 7923.7 17432.1 174.3 
7 LINDA 1.12 1.37 106.8 234.9 12.8 28.2 2306.3 5073.9 50.7 
8 MAYA 1.33 1.6 178.8 393.4 21.5 47.2 3862.1 8496.6 85.0 
9 CHANA 1.78 2.01 428.6 943.0 51.4 113.2 9258.2 20368.1 203.7 
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 750  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 7.5  1330.4 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 72.6 

TX: TORACICO.   ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 72.6 0.42 5.0 
MARALFALFA 90 270 72.6 0.27 3.2 
KING GRASS 80 240 72.6 0.30 3.6 
SORGO RCV 42 42 72.6 1.73 20.8 

SORGO SS-44 75 150 72.6 0.48 5.8 
MAIZ H59 20 40 72.6 1.81 21.9 
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A-31. Registro de pesos del hato de: Amelia Carrillo. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 ÑAÑA 1.68 1.87 360.4 792.8 43.2 95.1 7783.9 17124.5 171.2 
2 TINA 1.56 1.76 288.5 634.8 34.6 76.2 6232.2 13710.8 137.1 
3 GRISASEA 1.71 1.99 380.0 836.0 45.6 100.3 8208.3 18058.4 180.6 
4 CUATRERA 1.63 1.98 329.1 724.1 39.5 86.9 7109.4 15640.6 156.4 
5 MANZA 1.59 1.87 305.5 672.1 36.7 80.7 6598.7 14517.2 145.2 
6 MANZANILLA 0.9 1.15 55.4 121.9 6.6 14.6 1196.7 2632.8 26.3 
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 460  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 4.6  816.8 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 44.6 

TX: TORACICO.   ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 44.6 0.26 3.1 
MARALFALFA 90 270 44.6 0.17 2.0 
KING GRASS 80 240 44.6 0.19 2.2 
SORGO RCV 42 42 44.6 1.06 12.8 

SORGO SS-44 75 150 44.6 0.30 3.6 
MAIZ H59 20 20 44.6 2.23 26.9 
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A-32. Registro de pesos del hato de: Alejandro Ortiz. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 CHOLO 1.85 2.1 481.2 1058.6 57.7 127.0 10394.0 22866.8 228.7 
2 CACHUDO 1.74 1.98 400.4 880.8 48.0 105.7 8648.0 19025.6 190.3 
3 ARDILLA 1.67 1.88 354.0 778.7 42.5 93.4 7645.7 16820.5 168.2 
4 CHAMIZA 1.55 1.76 283.0 622.6 34.0 74.7 6113.1 13448.8 134.5 
5 CIRUELA 1.78 2.03 428.6 943.0 51.4 113.2 9258.2 20368.1 203.7 
6 CRIOLLA 1.64 1.89 335.2 737.5 40.2 88.5 7241.0 15930.2 159.3 
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 610  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 6.1  1048.6 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 59.2 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 59.2 0.34 4.1 
MARALFALFA 90 270 59.2 0.22 2.6 
KING GRASS 80 240 59.2 0.25 3.0 
SORGO RCV 42 42 59.2 1.41 17.0 

SORGO SS-44 75 150 59.2 0.39 4.8 
MAIZ H59 20 20 59.2 2.96 35.7 
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A-33. Registro de pesos del hato de: Cándido Ramírez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 CHIPILINA 1.73 1.96 393.5 865.7 47.2 103.9 8499.7 18699.4 187.0 
2 NORA 1.62 1.87 323.1 710.9 38.8 85.3 6979.3 15354.5 153.5 
3 TRECHI 1.76 2.03 414.3 911.5 49.7 109.4 8949.6 19689.2 196.9 
4 GUAYABA 1.78 2.05 428.6 943.0 51.4 113.2 9258.2 20368.1 203.7 
5 PULGA 1.45 1.65 231.7 509.7 27.8 61.2 5004.6 11010.2 110.1 
6 PARCHE 1.53 1.79 272.2 598.8 32.7 71.9 5879.5 12934.9 129.3 
7 TECOLOTE 1.67 1.82 354.0 778.7 42.5 93.4 7645.7 16820.5 168.2 
8 VENADA 1.61 1.78 317.2 697.8 38.1 83.7 6850.9 15071.9 150.7 
9 LISA 1.55 1.77 283.0 622.6 34.0 74.7 6113.1 13448.8 134.5 
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 800  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 8.0  14434.0 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 78.2 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.   KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 78.2 0.45 5.4 
MARALFALFA 90 270 78.2 0.29 3.5 
KING GRASS 80 240 78.2 0.33 3.9 
SORGO RCV 42 42 78.2 1.86 22.5 

SORGO SS-44 75 150 78.2 0.52 6.3 
MAIZ H59 20 20 78.2 3.91 47.2 
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A-34. Registro de pesos del hato de: José Nelson Ramírez. 

ESTIMACION DE PESO VIVO Y DETERMINACION DE CONSUMO DE FORRAJE VERDE PARA ESTBLECIMIENTO DE ZACATERA 
Y ELABORACION DE ENSILODO. 

N° 
NOMBRE DEL 
ANIMAL. 

PERIMETROS PESO VIVO 5% 
VAR 

CONSUMO DE FORRAJE VERDE 

TX ABD. KG LB PARA UN DIA PARA 6 MESES 
      KG LB KG LB QQ 
1 NARA 1.56 1.88 288.5 634.8 34.6 76.2 6232.2 13710.8 137.1 
2 CHOYA 1.76 1.99 414.3 911.5 49.7 109.4 8949.6 19689.2 196.9 
3 CHALA 1.66 1.73 347.6 764.8 41.7 91.8 7509.2 16520.2 165.2 
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
           

 CONSUMO TOTAL EN LIBRAS 280  
 CONSUMO TOTAL EN QUINTALES 2.80  499.2 
 CONSUMO TOTAL EN TONELADAS METRICAS 27.2 

TX: TORACICO.  ABD: ABDOMINAL.  LB: LIBRA.  KG: KILOGRAMO.  QQ: QUINTAL.  VAR: VARIACION. 

REQUERIMIENTO DE TIERRA PARA SEMBRAR FORRAJE DE CORTE PARA ENSILAR 
TIPO DE 

FORRAJE 

REND. EN 
TON/HA 

REN. TON TOTAL 
3 CORTES (EN 
FORRAJES DE 
CORTES) AÑO 

REQ. DE 
FORRAJE 

AREA DE TIERRA 
EN HA 

AREA DE TIERRA 
EN TAREA (830 

M2) 

CUBA OM 22 58 174 27.2 0.16 1.9 
MARALFALFA 90 270 27.2 0.10 1.2 
KING GRASS 80 240 27.2 0.11 1.4 
SORGO RCV 42 42 27.2 0.65 7.8 

SORGO SS-44 75 150 27.2 0.18 2.2 
MAIZ H59 20 20 27.2 1.36 16.4 

 


